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INTRODUCCION. 

La agricultura, como una rama de la producci6n material, p~ 

see una importancia de primer orden para la economia, 'inde 

pendientemente del sistema social en que esta se desarrolle, 

ya que constituye la fuente·principal sumini·stradora de los 

bienes necesarios para satisfacer una de las necesidades vi 

tales de los seres humanos: la alimentaci6n. Ademas es una 

fuente importante de materias primas para la industria, en 

tre otras. 

En las primeras etapas de desarrollo de la producci6n so 

cial 1 la producci6n agropecuaria era la princi~al actividad 

econ6mica del hombre, posteriormente, por la influencia de 

la division social del trabajo, se convirti6 en un sector de 

la economl.a nacional. Por lo que el sector agropecuario 

constituye una de las esferas mas complejas para la aplica

ci6n y organizaci6n del trabajo t-umano 1 el proceso de repro 

ducci6n depende de 1..1na mul ti1tud de factores interrela 

cionados, tanto naturales (biol6gicos) como econ6micos y 

sociales. 

Los factores economicos y sociales son los elementos impor

tantes que nos interesa recalcar en el presente trabajo so 

bre las unidades de producci6n agropecua:t ia colectiva que 

conforman dicho sector 1 dentro del contexte de un sis 
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tema social, porque actualmente predominan dos sistemas so-

cioecon6micos definidos, el capitalismo y el socialis-

mo; el pr imero se caracter iza por la rapaz explotaci6n del 

hombre par el capital, persiguiendo constantemente una al 

ta tasa de ganancia mediante diferentes vias de la subordi

nacion de la organizaci6n social de la producci6n, utilizan 

do todos los medias necesarios (recursos naturales, humanos 

y tecnicos) sin considerar las consecuencias eco}ogicas y 

socialE-s, pero a la vez ha entrada en la ultima fase como 

la crisis y la muerte de dicho sistema; el segundo sistema 

socioecon6mico, existe una conciente planificaci6n de las 

formas sociales de la producci6n suprimiendole la categorl.a 

de la ganancia, asl. como racionalizando y optimizando los 

recursos naturales, laborales y financieros para elevar el 

bienestar social de cada uno de los elementos de la pobla

ci6n, este sistema se vislumbra su consolidaci6n dl.a a dl.a 

debido a la naturaleza del mismo. 

Hexico no es ajeno a estas condiciones imperantes del siste 

rna socioecon6mico capitalista, donde la crisis econ6mica y 

social en el campo se ha manifestado en diferentes epocas 

del desarrollo hist6rico 1 detido a factores externos e in 

ternos del . ·pais. Las 

palmente al creciente 

causas externas se deben pr inc.!. 

poderfo de las grandes poten~ias 

imperialistas que imponen las condiciones objetivas de las 

relaciones socioecon6micas y al control del avance tecno 
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cientifico en la producci6n agropecuaria como, es el ce.so 

de la mecanizaci6n en de·terminada reg i6n como una forma de 

la intensificaci6n de la agricultura etc. En los paises en 

desarrollo, es.te ef ecto or ig ina que las condiciones inrter 

nas del desarrollo econ6mico esten malformadas, supeditadas 

a los intereses del gran capital monopolista que profundiza 

el atraso sociocultural en muchas zonas agricolas de M€xico, 

principalmente por una modernizacion del agro mexicano ajena 

a la realidad propia del pais. 

El desarrollo del capi talismo es heterog€neo ,· lo que signif i 

ca que es desigual porque se generan polos diferentes, por 

un·lado se concentra la riqueza y por otro se mantiene y 

profundiza la marginaci6n y el atraso de los otros sectores 

lo que nos permite entender la existencia de paises "desarro 

llados" y "subdesarrollados". 

Aguilar Monteverde ha caracter izado al capi talismo mexicano 

desde su nacimiento, entre otros hechos por: 

II Insuficiente division social del trabajo. 

Descapitalizaci6n de t€cnicas de producci6n atrasa
das. 

Utilizaci6n de tecnicas de producci6n atrasadas, 

- Poca calificaci6n de la fuerza de trabajo. 

- Predominio del capital extranjero en las ramas basi 

cas de la producci<?_n. 



-Lento desarrollo del mercado interno."l/ 

Estas caracteristicas conllevan a que el capitalismo mexica 

no este supeditado a las potencias imperialistas a traves de 

mecanismcs, tales como la penetraci6n del capital de monopo 

lias y la relaci6n de intercambio desigual. Este fen6meno 

complejo afecta todo el desarrollo del pais y en particular 

al sector agropecuario, lo que se manifiesta en la dependen 

cia ecor...6mica cientifica y tecnol6gica. 

Este preambulo fue necesario para ubicar al sector agrope-

cuario mexicano dentro de su propia division social del tra 

bajo como una formaci6n del capitalismo, puesto que ,, ·'cada· 

forma socioecon6mica tiene su propia division del trabajo. 

Lenin en su otra del desarrol~lo del capi·talismo en Rusia" 2~ 

senal6 las deficiencias que se formaban de modo expontaneo-

con la division de las zonas productoras y consumidoras e ~n 

dustriales y agrarias y a consecuencia se profundiza la de 

sigualdad politica, econ6mica y cultural, aspecto que se re 

fleja particularmente en la Comarca Lagunera y en general -

en las zonas econ6mico-agr1colas de M~xico. 

1 I Agu.l..ta.Jt Monte.veJLde. A., V-i.al-ec..t.f..c.a. de. .ta. Ec.onomia Me.uc.a.na.. Ed. 
Nu. v.,;(JLO T iem po, S. A. e.d. v i..g e.J.,.fmo c.u.aJL;ta. M ex. , V. f . 1 9 8 4. 

'!) V. I. Le.nin. E.t dv.,a..~t.~taUo de..t c.a.pi;taLi-6mo e.n Ru..oia.. Ed. P.ltog.lte.-
.60. 1981. 
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En el desarrollo agropecuario de nuestro pais, el Estado me 

xicano a traves de los diferentes organismos e instituciones 

oficiales 1 como la SARE 1 Bancos de Credito (EA.NRURAL 1 FIRA 1 

etc·.) 1 Confederacion Nacicmal Campesina e Institutos de In

vestigaciones y Ensefianza, ha influido y regulado este desa

rrollo, impulsando los intereses del capital y marginando la 

gran masa de productores pobres. La acci6n del Es·tado ha 

producido como resultado la distorsion del papel del sector 

agropecuario en el desarrollo economico de nuestro pais. 

El sector agropecuar io en Mexico, ha reg istrado durante las 

ultimas decadas una severa crisis en la produccion, princi

palmente en los alimentos l::as icos. 

La lucha cons.tante de los campesinos por mejores creditos 

asesoria tecnica 1 comercializaci6n y por una mejor organiza

cion social de la producci6n acordes a las necesidades rea 

les existentes con la finalidad de mejorar las condiciones -

de vida y bienestar social de la poblaci6n rural. En '·' este 

contexto destaca la Comarca Lagunera, que ademas de ser una 

regi6n caracterizada por su grado alto de desarrollo de las 

fue;r:- zas productivas 1 cuenta con un sir;rnif ica tivo desarrollo 

historico-social el cual se ha manifestado en los pueblos de 

esa ;r-egion. 

La Comarca Lagunera .... como se conoce- en la epoca del carde

nismo fue la pr imera zona en ·donde se formaron los ej idos co 
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lectivos de Mexico. Muchos con limitantes y def iciencias 

econ6micas, sociales y politicas lo que trajo como consecuen 

cia que algunas un:i_dades de producci6n agropecuarias colecti 

vas haya fracasado y otras se haya convertido en entes co 

lectivos capitalistas, como en el caso del ejido colectivo 

"Manantial" ubicado en dicha zona~ I. 

En los afi.os 70 (s), ante l~s problema's agrarios en varias zo 

nas del pais 1 resurgi6 un nuevo periodo de luchas campesinas 

y jornaleros agricolas cuyo resultado fue la creaci6n de 

nuevas ejidos con caracter colectivo en varias partes del 

pais como en el Valle del Yaqui y Mayo, en Jimenez Chih., y 

en·la Comarca Lagunera (caso de estudio) como producto de 

las necesidades sociales del campo mexicano. 

El colectivismo agrario se ha deteriorado por causas funda-

mentales: 

Primero: historicamente no nacieron como una demanda concie:t?J.-· 

te de los campesinos :lo que se observa en su funcionamien-

to al no poseer sus integrantes espiritu de trabajo comun. 

Segundo; por falta de apoyo ~el Estado, pues.este debe de 

proporcionar en un principia, asesorias tecnicas, financia-

miento, central de maquinaria etc. ( para aprovechar los avan 

ces de las innovaciones tecnicas etc., y 

*I Pa.:tFeJLYUinde.z, J. M. E.6.tudio.6 de.Ca.mpo e.nMexko. 1984-1987, Ec.ono
- mi.a AgtLi.eoi.a.. C ha.pi.ng o 1 M ex.. Mim e.ogtLa.fl iado . 



Tercero:, por la naturaleza ideol6gica de los campesinos que 

se forma durante la lucha contra el sistema dominante ·que 

puede constituir un potencial de frena hacia el sistema. 

Sin embarg·o el Estado en coyunturas hist6r icas lo fomenta 

como es el caso en el periodo de Cardenas en 1936-40 y de 

Echeverria Alvarez en 1970-76, pues constituye, una necesi

dad del sistema capitalista para acelerar la concentraci6n y 

centralizaci6n de la producci6n y del capital. 

La zona Lagunera es una de las regiones agropecuarias desa

rrolladas del pais, donde, el capi talismo ha alcanzado nive 

les superiores de producci6n, lo cual es un reflejo del de 

sarrollo de la divisi6n social del trabajo que lleva consi 

go el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, pero que 

a su vez agudiza las contradicciones sociales en el campo. 

Por las razones anter iores se escog i6 y se delimit6 el es

tudio de la experiencia de la Uni6n de Ejidos Colectivos 

''Gral. Felipe Angeles'' conformados por los ejidos: Batopi

las, Yucatan y Sn. Isidro. cuyo surgimiento por otra par 

te esta inmerso dentro de ~os dos periodos de lucha agra

ria y de colectivizaci6n que se ha dado en Mexico. 

Existen ;muchos escritos y estudios sabre la problematica de 

la colectivizacion, sin embargo aun no se ha querido con 
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cluir en la necesidad de fortalecer la unidQd agricola co-

lectiva que es una realidad ante la constante proletariza-

cion del campo y la creciente concentracion y centralizaci6n 

de la producci6n y del capital. 

En nuestras investigaciones sobre un numero significative de 

ejidos colectivos, se tuvo la oportunidad de constatar los 

principales factores externos e internes que posibilitan o 

limitan la producci6n colectiva, aspectos que los socios de 

la unidad deben de precisar con claridad para encontrar al 

ternativas de sus protlemas. 

Existen dos razones fundamentales que justifican esta linea 

de investigaci6n: 

Primero: el impulso de las formas de la organizaci6n social 

de la produccion agropecuar ia es una necesidad real del cam 

po como una alternativa de los cam:resinos pobres, jornale-

ros agricolas etc. ante la creciente pauperizaci6n de ellos 

por el fenomeno de la concentraci6n y centralizaci6n de la 

producci6n. En este contexte sf puede el colectivismo de 

sarrollarse con los campesinos bajo un planteamiento ... mas 

claro del problema y mediante una acci6n conciente y cienti 

fica del mismo. 

Segundo: El colectivismo puede aprovechar los principios y 

a:xiomas de las exper iencias locales, nacionales e in·ternacio 
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nales para conocer y aprovechar los factores que limitan y 

posibilitan la reproducci6n de la unidad agropecuaria colec 

tiva. Esta segunda raz6n se sustenta, en el sentido de que 

los ejidos colectivos poseen condiciones adecuadas internas 

para su autogesti6n por medio de su reproducci6n ampliada en 

su proceso productive, retomando los niveles de cooperaci6n 

que se estan llevando a cabo en las distintas unidades de 

la producci6n agropecuaria en el pais (ejidos, uniones y 

coaliciones) que posibilitan el aprovechamiento eficiente 

de todos los recursos disponibles. 

Desde hace varios afios un grupo de investigcq.dores de la Un.:!:_ 

versidad Aut6noma Chapingo se dedican al estudio de la Eco

nomia de Empresas Agropecuarias Colectivas en diferentes par 

tes del pais, cuyo interes radica en conocer su situaci6n, 

organizaci6n y las fuerzas-motrices ~ue impulsan esta forma 

de la producci6n agropecuaria en el campo mexicano, para 

ofrecer ~osicles alternativas de soluci6n a sus problemas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

- Conocer y analizar los factores externos e internes que 

constituyen la fuerza econ6mica y social de los ejidos co 

lectivos. 

Con~cer la experiencia del segundo nivel de cooperaci6n 

~ue opera en la uni6n de ejidos, caso concreto: la CESCEM 

(Central Ejidal de Servicios Electromecanicos). 

- Aportar mediante la practica, algunos elementos te6ricos 

para enriquecer la cienci'il:~ de la "Economfa de Unidades 

Agropecuarias Colectivas". 

METODQLOGIA. 

El metoda eleg ido para esta investigac ion por formar parte 

de la ciencia de la Economia de Unidades Agropecuarias Co 

lectivas dentro del contexte general "Econom.l.a de la Agr icul 

tura1r 1 y ser una ciencia social integrante de las ciencias 

econ6micas, tiene como unica teoria centifica del conocimien 

to a1 materialismo dial~ctico e hist6rico, ademas de la im 

portancia te6r ica de la Econom1a Pol1tica 1 El rna ter ialismo 

dia.lectico constituye no s6lo una teorfa cientff ica, .. :'sino 

que es ademas el metoda general y objetivo del conocimiento 

par·a todos los metodos de investigaci6n. 
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El desarrollo de la producci6n colectiva y todas las ramas 

que la componen se realiza gradualmente y los diferentes ca~ 

bios del fen6meno son regid.os por leyes econ6micas y socia-

les. El materialismo dialectico exige, que, en general_~ al 

investigar un fen6meno, esto se realice no en forma aislada, 

sino en su desarrollo de formas inferiores a formas superio-

res, no en su simple continuidad sino en su transici6n de 

cantidad en una nueva cualidad, no excento de contradiccio-

nes 1 sino en la unidad y lucha de contraries. 

De igual manera, requiere del empleo de otros componentesdel 

metodo general: el analisis y la sintesis, la inducci6n, y 

deduccion," ( •. ·.) Inducci6n y deducci6n forman necesaria-

mente un todo, ni mas ni menos que la s1ntesis y el anali-

sis. En vez de exaltar unilateralmente la una a costa de la 

otra, y procurar poner a cada una en el lugar que le corres-

ponde, lo que SOlO puede hacerse si no se pierde de I: : '\l:ista 

' . . 3/ gue mu.oas forman una un~dad y se complementan mutuamente .-

Para las investigacione.s economic as de la agr icul tura tiene 

gran importancia el metodo de la abstracci6n cientifica. La 
' 

necesidad del empleo de este metodo fue fundamentada por 

MARX, quien plante6,. .. ~ ~ En el analisis de las formas econ6-



micas de nada sirven el microscopic, los reactivos quimicos. 

El unico medio de que disponemos en este terreno, es la ca

pacidad de abstracci6n.~/ 

El metodo de la aLstracci6n cientifica se refleja, esquemati 

camente·, como el movimiento de lo concreto a lo abstracto y 

luego el paso de lo abstracto a lo concreto. Este movimien

to, que se efectua sobre la base de la practica, comprende -

metodos como el analsiis y la sintesis. 

Para la obtenci6n de la informacion y datos en particular se 

convivi6 y participo en los trabajos de campo en los ejidos 

colectivos, se levantaron encuestas, se realizaron entrevis

tas, revisi6n de documentos propios de los ej idos y se reali ·;:. 

zaron visitas a las instituciones oficiales vinculadas con 

el sector agropecuar io regional (SARH, INCA-RURAL, BANRURAL, 

etc·.) , 

La organizaci6n del t;t:'atajo se realiz6 ·de la forma siguien

te: 

El primer capit:ulo, a borda una breve descr ipcion geograf ica 

y politic a de la Co:marca Laguner a, se menciona la si tuac ion 

geografica, rios que lo irrigan 1 temperatura, precipitaci6n, 

etc. y los munic.;i.pios que comprende esta reg ion agricola. A.de: 

iJ MMx, C, "PIL6logo" e.YI. U Ca.pLtal., T.I., Ed. F.C.E. 1984 p. XIIL 
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mas se aborda la produccion agropecuaria con sus principales 

cultivos y se mencionan los niveles socioeconomicos de los 

municipios de la Comarca Lagunera. 

El segundo capitulo, comprende des subtemas; el primero, la 

proletarizacion en el agro mexicano, en este, se resalta per 

que los campesinos pobres y jornaleros agricolas cada vez se 

convierten en explotados per el capital, principalmente en 

la Comarca Lagunera tomando las cases teoricas de los clasi

cos del marxismo1 el segundo son, algunas reflexiones sobre 

la produccion colectiva en el campo mexicano, en este subte

ma se destaca que la concentraci6n y la centralizacion sola

mente puede funcionar per la via individual capitalista o 

por la via colectiva de la producci6n agropecuaria integran

do en nuestro an&.lisis algunos elementos que afirman la via

bilidad de esta forma de la producci6n no sin ciertas reser

vas. Se retoman los ejidos colectivos creados por el Estado 

mexicano y los que surg ieron a traves de la toma de tierras 

por la via violenta~ 

El tercer capitulo( abo~dar la division del trabajo en la 

agricultura que implica las formas de la organizacion social 

de la produccd:.Q:o.: cooperac±on 1 especializacion, la concentra 

cion y la combinaci6n de la producci6n agropecuaria; a~~ mis 

m.o se mencionan los componentes pr incipales del proceso de 

reproduccion en la unidad agropecuaria colectiva; corop0nente 
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tecnico-productivo, com1_:onente econ6mico-organizativo y com-

ponente socio-econ6mico. En esta ultima se da importancia -

al aspecto politico-ideol6gico de las unidades agropecu~rias 

colectivas. 

El capitulo cuarto describe los elementos externos e inter-

nos en la producci6n colectiva y vida social de la Uni6n de 

Ej idos Colectivos 11 Gral. Felipe Angeles" en la Comarca Lagu-

nera. En este se analizan algunos elementos del papel del 

Estado en el afoyo ejidal y el funcionillniento interno de la 

producci6n colectiva, abarcando, la estructura de la organi 

zaci6n de la producci6n, la direcci6n, la planificaci6n, la 

organizaci6n del trabajo y la remuneraci6n, el financiamien-

to y la contabilidad para el apoyo ef iciente de la . .- produ~. 

ci6n agropecuaria. 

En el quinto capitulo 1 se analizan las primeras experiencias 

y perspectivas de cooperaci6n entre los ej idos colectivos, 

el ca:so concreto, la Central Ej idal de Servicios Colectivos 

Electromecanicos (CESCEM) de la Uni6n de Ejidos "Gral. Fe-

lipe ,Angeles" en la Comarca Lagunera" 

El ultimo capitulo, se retiere a las conclusiones a manera 

d_e resumen d.el presente trabajo .. * 
* En u:te. .:tltaoOJ()YLo .6e. me.nc...t.onan muc.hoJ.i da:toJ.i .oo btte. e.j..t.do.o c.o£e.c.:t..ivo.o 
de.bi.do a que. exL6:te. muc.ha bi.hU.ogltaoliL a1 ~tupe.c.:to, J.il.no md:J.i bi.e.n, c. a~ 
:t.i;l::u.y.e. uY'.a v-L.J.ii..6n di.0 eJt.e.n.te. a. otJLa.o .<.nv u:Ugac.l.onu; u un apOIL:te., p!tcic.-· 

:t.J.r:.o pa!ta -Qundame.nt.cvt y apoyM £a c.ie.nc.,£a. de. £.a Ec.onomia. de. emp!Lua.o -
ag!Lope.c.uM.ia.J.i c.ole.c.:tiJ;a.o que. t)o!Lma pM:te. de. un c.omple.jo de.n.:tlto de. !:.o.o -
movirnie.n:to.o y o~tga;Uza.c.J.one.J.i c.omo una a.l:teJLna.Uva. de. £a.o c.a.mpu-<.mn de. 
Me':U.c.o .. 
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CAPITULO I. 

BREVE DESCRIPCION GEOGRAF ICA DE LA COMARCA LAGUNERA • 

1.1. Descripci6n geografica y politica. 

En virtud de que los ejidos colectivos en estudio se encuen 

tran ubicados en la region conocida como LA C~ LAGUNERA, 

es necesario conocer los datos generales de esta regi6n. 

La Comarca Lagunera esta comprendida entre .los meridianos 

101°41~ y 104° 61' W de G. y los paralelos 54°59' y 26°53' 

l~titud norte~ Esta situado en la zona norte del altipla

no mexicanof en el centro de la arida meseta que se e~_ 

tiende entre l9, S.terra ~9,dre Occidental y la Sierra Hadre 

Oriental.,. Esta reg i6p cuenta. con una extension montafiosa y 

una superfic;i..e plana donde se localizan las areas agrl.colas, 

asi como las zonas u;r;ba.nas, las cuales abarcan la parte sur 

del. Estado de Coahu;i..la y la parte media occidental del Esta

do de Durango.,.. 

E;l, clirna. es de tipo desertico con escasa humedad atmosferi

ca~ con una precipitacion pluvial insuf;i..cien.te para una agri 

cultura altame:nte desarrolla.da, aproximadamente menos de 300 

1um 1 sin ~~bargo es favorable en lo que se refiere a altas 

temperaturas que necesita --el algod6n, cul tivo que ha sido 
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desplazado en superf icie en la ultima decada por otras mas 

redituacles como los frutales, alfalfa, etc. Desde el pun-

to de vista climatico, en la region se presentan dos per.l.o 

dos bien definidos; el primero comprende siete meses, desde 

abril hasta octubre, en los que la temperatura media mensual 

excede los 20°i el segund8 abarca de noviembre a marzo, en 

que la temperatura media var.l.a de 16.3° a 19.4~ los ; meses 

mas calurosos son los de mayor junio, julio y agosto 

y los meses mas fr.l.os son diciembre y enero. 

Estas caracter.l.sticas se relacionan con el uso de los recur 

sos h.l.dricos que constituye una limitante para el subsector 

agr·icola. El agua proviene principalmente de. la corriente 

de los rios Nazas y Aguanaval que ha arrastrado a la 'GJ.omar 

ca Lagunera una abundante aluvion rico en materia organica. 

El r.l.o Nazas tiene una longitud de 220 Y~, nace aguas abajo 

de la confluencia de los r.l.os Oro y Ramos en el Mpio. de In 

de, Dgo. 1 y penetra en la Comarca Lagunera por el Canon de 

Fernandez; y el R.l.o Aguanaval posee una longitud de 305 km. 

que nace en la Sierra de Lobatos del ~1pio. de :E'resnilio 1 Za-

catecas penetra por el Canon de Jimulco y derrama sus aguas 

en la parte suroriental de la region. Algunas veces su cau-

dal se confundfa con el del Wazas que inundaba las cienegas 

que se forma ban al Norte del pueblo de Vie sea, Coah. Esta zo 

na incluye la Presa Zarco, Arroyo de la Cadena y Arroyo Gor 
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o (Fig. I). Ademas el aprovechamiento del agua es aprovecha 

da de los mantas acuiferos, en los ultimos a:fi.os, ha uconsti 

tuido una sobreexplotaci6n, puesto que no se han respetado 

los volUmenes maximos autorizados oficialmente, que son de 

800 millones de m3 para las presas y de 1,000 millones de 

3 
m para los mantas acuiferos, por lo que al mantenerse esta 

situaci6n puede esperarse a mediano plaza la reducci6n de 

f . .. d 5/ super J..CJ..e cosecha a- . 

El desarrollo y modernizaci6n de esta regi6n agricola -cono 

cida como la Comarca Laguner~ - ha sido producto de un com 

plejo de factores y elementos naturales (clima, suelo, hidro 

logfa etc .• ), sociales y economicos cuyo actor principal es 

el hombre 1 los cuales estan interrelacionados y que actuan de 

acuerdo a ciertas leyes soc-ioecori.omicas conforme a un deter-

minado sistema social. ,t\dr ian Gonzalez de£ ine la Reg ion Agr!_ 

colaf 1' Es la proporci6n terri tor ial de la zona geoecon6mica 

fruto de la actividad productiva -principalmente agricola

del hombre sobre el media geografico, la cual se define por 

la homogeneidad de caracteristicas atribuidas a la existen-
. . 

cia de una combinacion especifica de tipos de agricultura en 

la que uno de ellos predomina bajo la acci6n de unas mismas 

1 "' . 6/ eyes economJ..cas- 4 

~ Mazc.oMo Uvi!La. danr{c.ui..a. ''La. La.gu.na.: u.na. Cll.J.AJA JLegiCJJII.C(.£.". Bote.
.:Un. :tlti.meA:tltat. c ha.p-Lngo, Mex. 1 98 6. NL(m. 1 3-14. p. 13 

6(, Gon.zrite.z E6:tltada., A. Lo.6 .U.po.6 de. a.gJLic.uLtwta. 1J fu.6 R. e.g ,to n.eA AgJLi..c.o ~ 
li:t.6 de. Mexko. Tv.,io de. Ma.v.,:tltt.a e.n. E.6pe.c.).a.LLda.d e.n. Ec.on.omt.a AgJt..tc.ota. 
Chaphlgo, Me:_x. 1984. 



FIGURA 1. 

1 RIO NAZAS 

COMARCA LAGUNERA 
h idrografia 

2 P RESA FRANCISCO ZARCO 

3 ARROLLO D£ LA CADENA 

4 ARROLLO GORDO 

5 LAGUNA MAYRAN 
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Ei conocimiento de la regi6n agricola es importante para 

entender, comprender el desarrollo de los fen6menos y las 

fuerzas sociales de la agricultura que la impulsan, porq~e 

en est.a reg i6n el tipo de agr icul tura dominante es la capi-

talista, que convive con la agricultura campesina y que es 

ta subordinada a las leyes de producci6n capitalista. Para 

comprender el carac·ter de la producci6n es preciso relacio-

nar el avance tecnol6gico, con las condiciones sociales ba 

jo las cuales se lleva a cabo el trabajo agricola, con los 

elementos de la division social del trabajo plasmados en la 

cooperaci6n 1 concentraci6n y especializaci6n de la agricul-

tura. 

En este contexto, Gonzalez Estrada, con datos estadisticos 

demostr6 los tipos de agricultura en nuestro pais clasifican 

do como agricultura capitalista muy intensiva con alta pro 

ductividad a los Mpios~ de Fco~ I Madero 1 Matamoros, Sn. Pe 

dro~' Torreon y Viescc:J, del .Edo~ de Coahuila 1 los cuales for 

m9-n pa;r;-·te de la Coro.arca La9unera f. Este tipo representa una 

gr9-n mecanizaci6n{ con alto uso de insumos en condicio~esde 

riego principalmente y de cultivos fuertemente ligados al 

mercado externo y a la industria interna, en dicha zona se 

encuen·tra mas del 50% de la poblaci6n economicamente activa 

(PEA} ocupada en la agricultura como asalariados.
7

/ 

I/ Ibl.de.m~ pcfg ~ 161 y 163 y 167. 



JLa Comarca Lagunera, comprende, pol:iticamente cinco J:.1unici-

pios del Estado de Coahuila: Fco. I Madero, Matamoros, San 

Pedro 1 Viesca y Torre6n; y cuatro municipios del Estado de 

Durango: G6mez Palacios 1 Lerdo, Mapim:i y Tlahualillo (Figu-

ra II) • Esta regi6n agricola posee un total aproximado de 

4'637,150 hectareas, sin embargo que cultivan 176,050 has. 

por no disponer de suficiente agua para atender las 245,000 

has. de superficie que son suceptible de irrigarse. 8/ 

Los tres ejidos colectivos en estudio se encuentran ubica-

dos en el Hunicipio de Fco. I Hadero del Estado de Coahuila. 

El'municipio se creo con el reparto agrario en lo que fue el 

pertmetro Legueito; antes su territorio pertenec:ia al Munici 

pio de San Pedro; la cabecera municipal quedo ul::icada en los 

terrenos ocupados por cuatro cascos de haciendas constru:idas 

cerca de la estaci6n ferroviaria Abelardo Rodriguez~· Inclu-

sive un casco fue habilitado hasta 1974 como Presidencia Mu-

nicipal~ Es un·municipio campesino y su administraci6n que 

do en manos de los nuevos ejida ti=trios., Fco~ I Madero cuen-

ta con 19 356 hectareas de rieg-o y con 3 870 ejidatarios, dis 

tribuS.:dos en 35 ejidos; cuenta ademas con otras 20 000 hecta 

reas de eriazo con diferentes tipos de tierra y topograf:iar 

de donde se extrae lechug'tiillla y candelilla, 91 

8/ S.A.R.H. E.6.tad1..o.t1c.a de. £.a p!Lodu.c.c.16n agJtope.c.u.CVLia y .6£.!:_ val.oJt. 
Pa.Vwna.to pa!ta fu Inve..otigac.i6n, Fome.n.to 1J Sanidad V~e..ta£. de. £.a ComCVL 
c.a Lagu.ne/1.a~ 1982-83. ToJVLe.6n, Coah. 

9/ MCVL.tl.ne.z sa.tdaiia, Toma.o. u C.Ol..to So ua£. de. U.YL Exl.to Po.u.tlc.o. La 
PoLr:Uc.a Expan.olo ni..o.ta d e1. Eo.ta.do M exi.c.ano e.n e1. AgJto Lag u.neJLo • Co£. e.~ 
gio de. PoJ.dgJtaduado.o. Cr!{Ipi:Vlgo, Mexko. 1980, ·p. 85 



FIGURA II. 
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L.'2. Producci6n agropecuar ia de la Comarca Lagunera. 

En· este apartado abordaremos la Comarca Lagunera en general 

yen particular la parte Suroeste del Edo. de Coahuiln que 

comprende los Municipios: Sn,Pedro, Torre6n, Fco. I Madero y 

Viesca, los cuales pertenecen a esta importante zona agrico-

la, lugar donde se ubica 1 nuestro otjeto de estudio. 

1.2.1. La Comarca Lagunera en la Economfa del pais. 

Por su desarrollo de sus fuerzas productivas y condiciones -

na.turales, esta reg ion agricola, ha ocupado un lugar predomi 

nante antes e inmediatamente despues del rerarto agrario de 

1936. En 1930 se produjo en la Comarca Lagunera el 49% de 

todo el algod6n mexicano y menos del 0.2% de los agriculto-

res privados vivian ahi, pero disponian del 5% de todo el ca 

pital fijo en el predio y el 8% de maquinaria agrfcola.
10

/ 

Por esta raz6n se tenia la rreocupacion de introducir un pro 

grama agrario/ pues se supon.la que podia poner en peligro 

la capacidad productiva de la reg•i6n ~ 

Sin embargo despues del reparto agrar io se produjo el 52% d~l 

algodon mexicano, .el 20% de trigo y concentr6 el 13% del ca-

1 o I ReA;U'Le.po Ivan 1J .sa..tom6n. Ec.ru.tw1. 
- c..o. La. expeJLi:e.YLc.iA. de. £a. Laguna,. 

La. Ag1t-i.c.u£;tuJr.a. Coi..e.c.:ti..va. e..n. M ex-i. 
Ed • .SJ.g .to XX I, Zda. • Ed • , M Wc..o, 

V. P. 1979. p. 79. 



pital fijo y el 19% de la maquinaria agricola del Fais. 11
/ . -· 

Actualmente su importancia ha disminuido en forma relativa. 

Considerado que los ejidos colectivos en estudio se ubican 

en el Mpio. de Fco. I Madero, Coach., abordaremos el anali-

sis de parte de la Comarca Lagunera del Edo. de Coahuila. 

Esta regi6n constituye la principal zona agropecuaria del Es 

ado de Coahuila con un area total de irrigaci6n de 92,032 rJa., 

existiendo por tal motivo una gran diversificaci6n agricola 

en proceso y actualmente una cuenca lechera en pleno desarro 

llo. 

El Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal 1982-1988 men

ciona, que respecto a la Comarca Lagunera de este Estado, el 

total de superficie sembrada durante el periodo 1970-1975 fue 

de 92 1 25S ha.; de las cuales 92,032 son de riego, esta cant~ 

dad representa el 99.76% con respecto al total, esta superfi 

cie esta distribuida en los siguientes cultivos: algod6n, 

maiz, alfalfa, cartamo y otros. Sin duda el principal culti 

vo es el algod6n, ya que ocupa el 49.9% del total sembrado. 

La producci6n algodonera de la Comarca esta sujeta a fluctua 

ciones de precios de mercado internacional. (Cuadro I) 

El segundo cultivo mas importante es el maiz con el 13.93% 

del total, seguido de alfalfa con una participaci6n minima d""'e: 

11.22% y 7.13% de cartamo, el resto de la superficie esta -

ITT r bid . p . s o . 



HA. 
CULTIVO TOTAL 

No. 92.255 

Ha. 

CUADRO I . PRINCIPALES CULTIVOS DE LA COMARCA LAGUNERA 

DEL EDO. DE COAHUILA~ 

COMARCA LAGUNERA DEL ESTADO DE COAHUILA 

ALGODON (%) MAIZ (%} ALFALFA(%) CARTAMO (%) OTROS(%) 

45,840 (49. 6'9) 12,848 (13 .. 9'3) 10.351 (11.2'2) 16.580 (7.13) 10.636 (18.03) 

·-----}- ------------- ·-·-
1 

FUENTE: SARH. Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal de 1982-1988. Edo. de 
coahuila. T.I. Mexico. 1982. p. 20 

1'2./ SARH. Pfun. de. Ve.J.JCVULoUo AgJtope.c.u.CVti.o· y FoJte..ota..t de. 198'2.-1988. Edo. de. 

Coahuil.a.. T.1. Mexko. 198'2.. p. 'l.O ., 

N 
w 
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.r. 'I 
sembrada por otros cul tivoslt::r· ue consti tuye el 18 . 03% del to 

p 
tal seml:.rado. (Cuadro I) I• :. 

,, 1, 

:i' 
I I ~ 

!I !I 
'· •i 

La reg i6n Suroeste del Edo .[· re Coahuila, que pertenece a la 
i/ ~ 

Comarca Lagunera posee una . 1ayor infraestructura, cuenta con 
,, I' 

18 62 pozos profundos para i' ~igaci6n y del 100% de la ~:ag.ri 

cul tura tecnif icada del Edo'·~~~ corresponde el 8 5% de la regi6n 

j • 13/ 
Lagunera y el 15% del resto pe dicha ent1dad.--

l ' I ,\ 
,!\II 
'I I 

GANP..DERIA~ La ganaderl.a de : · vinos de leche se encuentra en 
---- !''' 

l, t 
condiciones mas favorables ! h comparaci6n de otros tipos de 

II :.i 
• 11i 

ganado menor: caprino, ovi Is, etc. Este se concreta en su 

totalidad en la regi6n lagu ~ra en donde el 90% del ganado 
I 

! 

este se encuentra esta~ulado y l'll 10% semiestabulado 
14

/; 

desarrollo ha propiciado ei/' Frecimiento y expansi6n de 1· una 

I I . 
serie de agroindustrias( taL ~s como la elat.orac16n de a-limen 

':! l 
tos balanceados, plantas paL )teur izadoras, etc. 

;'1: 
II !I 
:.:' 
'j 

1.3. Aspectos socioecon6ml-c' s~ 

1.3~1. Poblaci6n total y 

El Estado de Coahuila, 

907(734 habitantes 

m 1 bl.d e.m • p 4 6 5 
IT I I b.i..d e.m. p.. 6 5 

del Edo. de Coahuila, 

en 1960 con una pol:.laci6n de 

300,914 o sea el 33.1%, re 
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presentata la poblaci6n rural. Para 1970 la poblaci6n ascen 

dla a 1'114,956 habitantes, siendo la poblaci6n rural de 

303,585 habitantes que representa un 27.2% respecto al total. 

De acuerdo con datos preliminares del censo de 1980, la po 

blaci6n del Edo. aument6 a 1'524,510 habitantes con una po-

blaci6n rural de 337,453 habi tantes o se2. un 22.1% del .to 

tal. 15/ 

En el aspecto rural, cabe destacer la parte del Edo. que t:e£_ 

tenece a la laguna debido a que es la zona de mayor produc-

ci6n agr1cola y constituye una importante cuenca lechera. 

En lo que concierne a la pd0laci6n economicamente activa 

(P.E.A~). En el Cuadro II, se observa que en 1978, el sec 

tor primario aport6 el 25% de la P.E.A. estatal el menor por 

centaje con relacidn a los demas sectores. La P.E.A. que 

colaboro en la actividad primaria durante el afio fue de 

83 940 trabajadores, destacgndose por su importancia la zo 

na Suroeste al producir el 46.0% de P.E.A. siguiendol~ el 

Sureste del Estado con el 24.7% yen menor grade la zona 

Norte y Centro con el 14.3 y 10.3 por ciento respectivamen-

te. En el sector secundario, se observa que las zonas que 

contribuyeron mas al P.E.A.~ fueron la region Suroeste con 

28.6%, la Centro con 24.6% y la Sureste con 19.2%. En el 

1 5 I SARH. Pla11 de Vcu.aMoUo Agll.ope.c.u.a!t-i.o y FoJteo:ta.l. Op. Cil.. p. 
32. 
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sector terciario, tambien destac6 la zona Suroeste con una 

r-articipaci6n de 41.6%; seguida por el Sureste r con 

17.0%.!.§/ 

el 

De acuerdo con los datos anteriores se r-uede concluir que la 

zona Suroeste del Edo. de Coahuila, ~ue com~rende los Mpios. 

de Fco. I .r.1adero, S:n1• Pedro. Torreon y v iesca, que son los 

Municipios que pertenecen a la zona Lagunera, son los que 

mas contribuyeron al P .E.A. en todos los sectores de la eco-

noml.a esta tal. 

1.3.2. Determinaci6n de niveles socioecon6micos Municipa

les.17/ 

En base a la determinaci6n de los niveles socioecon6micos mti 

nicipales que realiz6 la SARH 1984, se extrajeron los datos 

de los municipios de la Comarca Lagunera para compararlos a 

nivel nacional, cabe aclarar- que los datos no reflejan la 

diferenciacion social en el municipio, pero nos proporciona 

una idea general a nivel socioecon6mico en sue se encuentra 

la poblaci6n. 

T67 Ibldem. p. 3f. 

17 I SARH, SubJ.Je.c.ILe..talt.l.a. de. Pla..ne.a.c.i6n~ Nive.le.J.J Souo e.c.on6m-i.c.o.6 Muni

c.l.pal. e..6 • 1 9 8 4 • 



ZONA 

NORTE 

NORTE-CENTRO 

CENTRO 

SUR-ESTE 

SUR-OESTE 

T 0 T A L 

CUADRO II. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ZONAS Y 

SECTORES EN COAHUILA. 1978. 

T 0 T A L SECTOR I SECTOR II SECTOR 
P.E.A. % P.E.A. % P.E.A % P.E.A. 

48.142 14.4 12.019 14.3 14.707 13.7 21.416 

33.797 10.0 3.951 4.7 14.909 13.9 14.867 

58.278 17.4 8. 62 9 10.3 26.391 24.6 23.258 

65.807 19.6 20.718 24.7 20.592 19.2 24.497 
'' 

I 
I 

129.284 38.6 38.623 46.0 30.835 28.6 59.826 

335.308 100.0 8 3. 94 0 100.0 107.434 100.0 143.864 

FUENTE: Encuesta directa realizada por la de1egaci6n 
Coahuila S.P.P. Tornado de la SARli. 
Op. Cit. f· 
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14.9 

10.3 

16.2 

17.0 

41.6 

tj .. 
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En el cuadro ill se observa que el promedio socioecon6mico a 

nivel nacional esta calificado como medio bajo, para el 

Edo. de Coahuila y Durango· se encuentra ubicado a nivel me 

dio alto y medio bajo respectivamente, tomando como base a 

los elementos del porciento de la poblaci6n rural; r-orcien-

to de la poblacion economicamente activa del sector agrop~-

cuario; % P.E.A. que recibe menos del salario m:inimo; % del 

salar io m!nimo del campo respecto al ingreso medio del sec-

tor agropecuario; % del analfabetismo; % de la vivienda sin 

servicio de agua, drenaje y electricidad, etc. 

El nivel socioecon6mico de los municipios del Edo. de Duran 

go que ~ertenecen a la Comarca Lagunera estan calificados -

como alto, a excepci6n de uno con medio alto correspondien-

do al .Hpio. de Tlahualillo, todos se encuentran arril:a de 

la media nacional. 

El nivel socioecon6mico de ~os municipios del Edo~ de Coa-

huila pertenecientes a la Comarca Lagunera estan califica-

dos como medio alto, a excepci6n del Mpio. de Torreon que 

se ubica muy alto; todos se encuentran arriba de la media 

nacional. 

Ante estos datos proporcionados se r-uede mencionar que la 

situacion socioecon6mica del Edo~ de Coahuila es superior a 

la del Estado de Durango. El Municipio Fco. I J:.ladero, Coa-



CUADROll~ DETERMINACION DE NIVELES SOCIOECONOMICOS MUNICIPALES EN LA COMARCA LAGUNERA. 

' . ' ' ' .. 

EST ADO % % % P,E.,A, % SAL. MIN %VIVIEN 
POBIACION P,E.A, DEL Q~ :RECII;re DEJ:, C2\MPO % DA CA.LIFIC, 
RURAL SECI'OR AGRO MENOS DEL RESP. AL ANALFE SIN SERVICIO FINAL NIVEL SOCIOECONCMICOS. 

PECUARIO ...... SAL •. MIN. YDEL SE.A TISMO •.. DE AGUA, DRE .. . . 

NAJE ·y ELEcr 

NACIONAL 
(LA X DEL 
PAIS) 34 25 68 39 17 14 19.7 MEDIO · 'BAJO 

EsrADO DE 
COAHUilA 23 16 67 22 8 5 142 MEDIO ALTO 

FCO. I. 
MADERO 60 42 73 40 12 5 232 MEDIO ALTO 

SAN PEDRO 44 49 75 42 .12 6 228 MEDIO ALTO 

TORREON 8 6 54 -27 .5 2. .51 MUY ALTO 
'. 1 

I 
I 

VIESCA 84 51 71 46 15 10 277 MEDIO ALTO 

EsrADO DE 
DURANGO 50 31 67 54 9 13 224 MEDIO P:l00 

GOMEZ 
PALACIO 35 20 59 24 . 7 .. 2 . 147 ALTO 

35 24 43 31 8 
.., 

... 148 AL'ID LERDO I 

TLAHUALILO 49 51 67 46 10 7 .. 230. .. MEDIO .ALTO 

MAPIMI 45 35 . 41 .. . .... .. 48 ..... .... 13 .. 17 .199 ALTO 
. . . . . . . ...... 

\ 

~TE.: SARH. SUbsecretar!a 6.e f'laneaci6n. Op. Cit. 

rv 
1.0 
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huila, se encuentra en el rrivel socioecon6mico medic alto, 

en la cual se encuentran los-ejidos colectivos en estudio; es 

tos, en los primeros anos de funcionamiento, se encontraban 

en la situaci6n pauperr ima, sin casas, sin escuelas, no per-

cib1an el salario m1nimo, etc. actualmente 1988 una dec ada 

despues de su constituci6n~- esta situacion ha mejorado nota

blemente, la que influye en el bienestar social de la ~?mi

lia Y de la prOdUCCiOn agror:ecuar ia I C0n10 se mostrara en el 

analisis del estudio de campo. 
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CAPITULO II . 

ALGUNAS 'CONSIDERACIONES SOBRE LA NECESIDAD DE LA PRODUCCION 

COLECTIVA EN MEXICO. 

2 .1. Tendencia de la :r;:.roletarizaci6n en el agro mexicano. 

Para abordar esta tematica que mucho se ha polemizado pero 

en la cual :r;:ocos sostienen y ofrecen alguna alternativa de 

soluci6n viable a los problemas que prevalecen en el agro 

mexicano, es necesario mencionar en primer lugar y a gran-

des rasgos algunos elementos que han contribuido a la ere 

ciente pauperizaci6n del campesino mexicano y el de la Co 

marca Lagunera en particular. 

Tambien sefialar los intentos de explicaci6n del fen6rneno pa 

ra vislumbrar posibles formas de organizaciones sociales in 

herentes a la naturaleza de las formas de organizaci6n pol.l. 

tica, cuestiones, que han surgido necesariamente como resu~ 

tado para proteger se contra la explotaci6n del sistema so 

cioecon6mica dominante, actualmente representado por el ca 

pitalismo monopolista de estado. 

Existe una marcada tendencia a la pro1etarizaci6n en el cam 

po, la cual es necesario sefialar, debido a que en rnuchas in 
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vestigaciones* aun no se comprenden el grado de la ruina de 

los r.equeiios campesinos18 / a lo cual han coadyuvado las gran 

des empresas agricolas, debido a que estas pueden obtener to 

das las facilidades del progreso tecnico y hacer rentable su 

produccion. En este contexte f igura la produccion colectiva 

que e sta inserta dentro de las leyes generales de la socie-

dad dominante, la cual posee elementos internes favorables 

que se pueden estudiar, impulsar y fomentar ~ara evitar la 

explotacion del capital sob~ la producci6n colectiva. 

Cuando el capitalismo se va consolidando con el desarrollo 

de las fuerzas productivas al pasar de la etapa manufactu 

rera a la industrializaci6n, define la situaci6n hist6rica, 

econ6micu y social que subordina las formas precapitalistas 

de producci6n bajo el mecanisme del capital. 

La gran industria impuls6 el desarrollo general, la trans

formaci6n de la agricultura mediante el desarrollo de la me 

canizaci6n, la agroqufmica, selecci6n de nuevas variedades 

etc., que trajo consigo la diferenciaci6n social en el cam-

po. Kautsky, lo mencionaba. ''Fue la indus:t.ria, en fin, la 

* Con.6ZdeJto que. lfi.6 mvu.t.iga.c.ionu tie.ne.n .6U na.:tultai..e.za. de. c.aJW.c.:teJt de. 
c.la..6e., o b-Le.n, .6U a.pli.c.a.u6n obje.Uva. de. let me.-todo.R..ogl.a. ma.:teJtiali._.6:ta. -
d-W.l&:U.c.a. e. hi.A:t61li.c.a.. 

~ ''PolL pe.queiio.6 c.a.mpui.no e.n:te.ndemo.6 a.q!U e...e. y.nop-Le.:t.a.w o aJUte.nda.~ 
tt-Lo -plti.nc.l.y.:x:dme.n:te. e1. p!L.imeJto- de. un pe.da.zo de. tie.Ma. no ma.yoiL del 
que. pu.e.da. c.ultiva.IL 1 polL Jte.gla. g e.neJtal. polt .6u p1topi.a. {)a.mai..a, 11-L me.nolt 
de_ que_ pue.da. .6U.6:te.ntaJr. a. Uta. . . • 11 

Ma.Jtx. C. y F. Eng e.£..6. E.R.. pltO btema. c.a.mpu-tno e.n Flta.nc.-La. y Alema.Ma.. -
ObltM uc.og1.da..6. Ed. PJtogJtuo Mo.6c.c1. p. 656. 
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que cre6 las condiciones tecnicas y cientif icas de la nuev.a 

agricultura racional, a la cual revolucion6 con las maquinas y 

los atones artificiales con el microscopic y lacoratorio quimi 

co y la condujo asi a la superioridad tecnica de la gran empr~ 

sa capitalista sobre la pequena hacienda campesina ... la que .,..... 

hizo del campesino un puro y simpre latrador, un productor de 

mercancias dependientes del mercado, creando asi las premisas 

de su proletarizacion!~/. 

Desde que se consolida el capitalismo mundial se la observado 

la formaci6n y desarrollo de dos clases ~rincipales en esta 

forma socioecon6mica: proletariado y burguesia. El proleta-

riado, segun la definicion de Engels, es "la clase de los tra 

bajadores asalariados modernos, que, privados de medics de 

produccion propios, se ven obligados a vender su fuerza de 

trabajo para poder existir", que ha llegado a ser en ·- Hexico 

una aplastante mayoria. La proporci6n de los asalariados 

mas de 70% &e la P.E.A. - es ya una de las mas altas de Ameri 

ca Latina y del tercer mundo~Ef. En la sociedad mexicana la 

creciente polarizaci6n del proletariado y burguesia esta dado 

por el proceso de acumulaci6n del capital. 

T9TKa.u.Lklj, K. La.c.u.u.ti..ona.giLCVt.i.a.. Ed. s.<g.to XXI. 1984. p. 352. 

20/ CaJtmona. Fell.na.ndo. Ec.onomla. IJ Vua.~L~LoUo. No. 44. "Mexic.o: 
wmo monopow.:ta. de. u.t.a.do IJ u:tltu.c..twz.a. del p!Lo.te..:ta.IL.i.a.do. 
c...i..on b..i..m-.6:tlta.i de. .ta. Fa.c.u..t.t.a.d de. Ec.on.om.& de. .ta. Un...i..ve.IL.6..i..d.a.d 
Ha.ba.n.a., Cuba.. Nov-V..i..c.. 7977. p. 128. 

Ca.p..i...t.a.
Pu. b.t..i..c.a. -

de. .ta. 
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El proletar iado productive de Mexico esta formado por .• --los 

obreros, peones industriales y agricolas, asi como los tecni 

cos y em:Fleados que };;artici:Fan en la producci6n de :. mercan-

cias que se calculan entre 8.0 a 8.5 millones de personas, y 

en la prestaci6n de algunos servicios, explotadas directamen 

te ~or el capital Frivado transnacional y nacional, aportan

do aproximadamente el 90% del PIB en 1974 21/. 

En Mexico, como pafs capitalista con cierto grade de desarr~_ 

llo, evidentemente, las leyes sociales y econ6micas del sis-

tema tienden a comr:rol::arse hist6ricamente porque el fen6meno 

de la crisis general y en particular en el agro esta presen-

te, en la cual los Fequefios campesinos tienden cada vez mas 

a proletarizarse. En el c~adro 4, s~ observa el nlimero de 

obreros agrfcolas que no ha dejado de aumentar en Mexico. 

Michel Gutelman menciona. que._se tenia un mill6n c.luinientos -

mil obreros agrfcolas si.n tierras en el pa.l.s en 1950 y repre 

sentaba el 30% de la poblaci6n agricola activa (P.A~A~), en 

1960 eran tres millones doscientos mil, o sea el 55% de la 

misma( f inalmente en 1966 eran tres millones setecientos se 

2·2/ 
tenta y cinco mil, o sea el 57% de obreros agricolas7- __ • Es 

tos datos demuestran la importancia creciente de la explota-

ci6n de los obreros agrfcolas que conforman el proletariado 

2 1 I I bid • p • 1 2 9 - 1 3 0 • 

22/ Gu..te.lma.n Mic.he.£.. Ca.pi.ta.iil.lmo y Jz.e. 0oJz.ma. a.gJz.a.Jz.i.a. e.n M~xL-
c.o. Ed. EJz.a., S. A., Mexic.o, 1986. p. 196 y 272. 
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CUADRO LV. OBREROS AGRICOLAS EN LOS DIFERENTES 

PERIODOS. MEXICO. 

NUM.DE POJI.. 
AGRIC. ACTIVA. 

NUM. DE OE:REROS 
AGRICOLAS 

% DE IA POBL .AGP..IC. 
"AC'I'IVA 

4 850.000 1 500 000 

6 144 000 3 200 000 

7 000 000 3 775 000 

FUENTE: Elal.orado con los datos de Michel 

Gutelmen. F· 196 y 272. 

30 

55 

57 



agricola de nuestro pais de acuerdo a Fernando Carmona~/, 

confirma una tendencia universal del mundo capitalista. 

Un estudio de caso de tipologia de productores ejidal, indi-

ca que existe un 68.0% clasificado como semiproletariadp en 

el Estado de I".lichoacan, a la vez mencionan ':El ejidatario es, 

en mayor parte, un proletario agricola y existe una capa in-

termedia de pequenos campesinos y campesinos medios en can-

tidao significativa, que son socialmente hablando, una espe-

cie cie 11 Colch6n 11 que amortigua las tensiones de polariza-

ci6n social"~/. Asi mismo, en diferentes partes del pais 

el problema se agudiza con diversos grados, debido a que el 

desarrollo de la agricultura actualmente se realiza por me-

dio de las grandes inversiones de capital que explotan la 

mano de obra barata y asi reproducen las relaciones capita~ 

listas. 

hsto se representa y se concretiza en Mexico en las diferen-

tes regiones agrfcolas, donde el incremento de las inversio~ 

nes del capital estan presentes en aquellas zonas que asegu-

ran su reproducci6n ampliada. Fen6meno que se observa en 

el noroeste del pais, en el cultivo de grandes extensiones ~ 

ae hortalizas y el incremento de la ganaderia para exporta-

ci6n de nuestro vecino pqis imperialista; en la regi6n del 

!:_if C a.ILm o na F e.JLn.an.do . o p. c..i-t. p, 2 9 • 
2 4/ PalLa ma.yoJL in.fioJmiau6n, c.oYL1.5u.Lta.IL d aM:£c.ulo pu.blic.ado po)(. Vav-U.a. 
- PM,t..[cia, Ro.6a Ma. y Se-th R. Rome.JLo. "T ipo.R..og1.a de. Pno.du.c.-toiLe.-6 e.n d 

AgiLo Mic.hoac.a.no". Re.vi-om de. Ec.onoml.a Ag.tU.c.ola, l~o, 2, UYL..i.veJU>ida.d 
Au.:tonoma Chapin.go. 7-987. p. 7-18. 



37. 

Bajio de igual manera el incremento de cultivos redituatles 

como hortalizas, fresas, esparrago, forrajes., etc.; en la Co 

marca Lagunera que tuvo su auge co.n el tr igo y el agod6n 

conocido como el oro1blanco- y que actualmente se ha reduci 

do su superficie porque se ha diversificado la producci6n, 

(princi~almente por los vaivenes de los precios de la fibra 

del algod6n, situaci6n que en general se present6 favoracle 

para la regi6n hasta finales de la decada de los cincuenta), 

donde el sector de productores mas capitalizados, abandona

ron rapidamente este cultivo cambiando a otros mas rentables 

como los forrajes (alfalfa, avena, cebada, sorgo, etc'.) que 

tiene que ver con un acelerado crecimiento ganadero y los 

frutales y hortalizas251. 

En particular la Comarca Lagunera - caso de estudio - se ha 

caracterizado por la creciente modernizaci6n de la agricultu 

ra, en donde antes de la ejecuci6n de la reforma agrar ia en 

1936-40 la productividad era alta, se producia el 50~ ~el al 

god6n y el 7,6% de trigo nacional con 1.3% de la poblaci6n 

econ6micamente activa. Por eso, tambien las contradicciones 

sociales se agudizaban mas (aumento de salarios, firmas de 

contratos) por parte de los peones y jornaleros agricolas lo 

que origin6 que se.formaran diferentes organizaciones como 

los sindica tos para trabajar organizados y ccnsegtiir determina

d.as garantias laborales .. 

~/Ca.n..l.c.ui.a.. ''La. La.gu.na..: Una. CJLi.l:JJA 11.e.g.i..ona.l1'. op .. c.U. p. 13-14. 
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El primer sindicato surgio en la zona de Tlahualillo donde 

operaba "Tlahualilo Land Limitde Company" 261, que posterior 

mente la necesidad de la r~gi6n obligo a la formacion del 

"Comit~ Regional de Defensa Proletaria de la Comarca Lagune 

ra" 27 / lo que representaba una arnenaza a la esta:tilidad so 

cial, preocupando grandernente a los terratenientes y al go 

bier no federal. 

Estos hechos constataron la situacion precaria de esa epoca 

de vida de los campesinos y jornaleros agricolas de la re 

gion y la fuerte explotaci6n del capital, misrna que repre-

sentaba desernpleo, aurnento de salario, reduccion de jornada 

de·trabajo, y la concentracion de la tierra que se comenzo 

a dar antes del siglo pasado, la organizaci6n capitalistade 

la agricultura en gran escala era el sistema dominante en 

la region, orientada fundamentalmente al mercado. Ivan Res 

trepo menciona '1 En la reg ;ion predominaban grandes extensio-

nes explotadas por compafiias. Ademas de la de Tlahualilo, 

que poseia 4 6 mil hectareas de las cuales 18 mil eran de rie 

go, funcionaba la de Guillermo Purcell, tambien inglesa, que 

pose~a 20 haciendas en .~1 municipio de San Pedro; santiago 

Lavin, espafiol, dueiio de la Compafiia Algodonera e Industrial 

de la Laguna y que poseia 49 mil hectareas; o sea, 6 grandes 

explotaciones en poder de extranjeros representaban el :38% 

Z6/ POJz.a .ten.e/c..·i..YifioJtmac.i6ri'·.6o'btr.e. ·l0.6 movimie.n;to.6 y ;;Upo.6 de. (JJtg.a.rU.za
c.io n v.:, .6 e. pu e.d e. c.o MuUa!z. a: Mcvz.;t1ne. z Sai.dana T. 1 9 8 0 • o p. c.U. 

'2.7 I PoJc..fi)}Uo HeJuu!nde.z, Ai.fioMo: &La expi.o:tac.i6n c.oi.e.c.tiva e.n i.a Com~ 
--c.a Lagun~a v.:, un fiJc..ac.a.6o? Ed. B. Co.6:ta-Amic.. Mexic.o. 1975. p. 49-79. 
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de .. la .propiedad segun el valor catastral declarado" 28 /. 

La agudizaci6n de las contradicciones sociales en el agro La 

gunero se control6 con la aplicaci6n de la Reforma Agraria 

por el gobierno federal, mismo que di6 como resultado que en 

un tiempo corto se entregaran aproximadamente 146 000 hecta-

reas irrigables a 35 000 campesinos y 5 300 hectareas a 

3 000 colonos, el resto de las tierras irrigadas se les 

qued6 a los antiguos hacendados pero fraccionadas en peque-

nas propiedades con una extensi6n maxima de 150 hectareas ca 

da una 29/. 

Ante esta situaci6n, el Pte. Cardenas, propici6 la creaci6n 

de ejidos colectivos para provechar las exigencias tecnicas 

de la producci6n del algod~n como una diyisi6n del trabajo 

internacional impuesto por e~ mercado extranjero y la exigen 

cia d.e la agroindustria nacional, a la vez apagaba un fuego 

rna~ que comenzaba a levantarse y se consolidaba al Estado Na 

cional, Lo mismo sucedi6 con el reparto de las tierras ex-

pr.opiad.as en diferentes partes del pal.s, principalmente en 

las r.egiones de la laguna, Yucatan, El Yaqul., Los Moch:ts. y 

M.ichoac&n etc • 3 O/ 

28/ R~~epo, Ivdn y Ec~tein, 1979. op. cit. p. 18-19. 

29/ Po~fi~o H0tnandez, op~ cit. ·P~ 117-118. y 

30/ Ecfu,tun, Sa1.om6n. U ej.i.do eol..ee:ti..vo e.n Mexi.c.o. Ed. F.C.E. Mex. 
1978. p. 115. 
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A pesar que en la epoca del Pte. Lazaro Cardenas se le brin 

d6 el apoyo a la producci6n colectiva, estos en los anos po~ 

teriores la inmensa mayoria fue hacia el camino del fracaso, 

porque fue nocivo el cambio <;le polJ:tica del g.obierno f ed·e 

ral que afect6 a la producci6n colectiva suprimiendole el 

apoyo como asesoria tecnica, capacitaci6n, credito, central 

de maquinaria etc. y a la vez alent6 la divisi6n de parcela 

rios y grandes propietarios con medidas legales - juridicas. 

Cynthia Hewit, dice que "despues de 1940, el poder politico 

de Mexico se volvi6 adverso al campesinado y los presiden-

tes que le siguieran a Cardenas se pusieron firmemente de 

parte de los latifundistas, los industriales y los hombres 

de negocios. Por razones- econ6micas, era peligroso para 

comerciantes y grandes agric..ul tores verse obligados a com 

partir con cooperativas grandes y cada vez mejor organiza-

das; y poll.ticamente, era imprudente para el ala conservado 

ra del partido oficial dejar que el ala mas radical, as1 

como el partido comunista cunsolidaran su poderio entre los 

ejidatarios - y concluye - por eso, que parte importe'!-nt_~ de 

la plataforma agraria de Manuel Avila Camacho (1940-46) y 

Miguel Aleman (1946-52) crearon la divisi6n de los ej.idos 

colectivos en parcelas individuales y la creaci6n de p~que

fios agr icul tores'' 31/. E incluso menciona que el gobernador 

del Edo. de Sonora, Abelardo Rodriguez, que habia sido pre 

sidente e industrial, se declar6 fiel sostenedor de la nue 
31/ Hewxtt de. Alc_ani.alta. Cyn:tiUa.. La. modeJouza.c_i6n de. fu a.gfLic_u-fAwr.a. -

m e.xi.c.a.na.. 1 94 0-1 97 0. 
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va polftica", ·anticomunista decidida" y partidario y partida

rio de dividir los ejidos y proteger la propiedad privada321. 

Ante esta si tuaci6n desfavorable se desarrollo un proceso de 

diferenciaci6n social dentro de los ejidos colectivos. Un 

estudio en la Comarca Lagunera indica que la desintegraci6n 

de estas unidades de producci6n colectiva se llev6 a cabo 

principalmente por la depeBdencia del credito que era contra 

lado por el Edo. a traves de~ Banco de Credito, lo que propi 

cio la formaci6n de clases sociales en los ejidos de la lagu 

na. Otros factores que influyeron fueron la corrupci6n en 

el manejo de los recursos 1 la insuficiente organizaci6n in 

terna dentro de estas unidades de producci6n, la oposici6n 

al sistema colectivo por parte de la pequena y la gr~n ~ur

guesf.a agraria que se formaron en el perfodo de 1940-1958 don 

de se reforz6 el capitalismo en la agricultura33/. 

Pero sin embargo, esta situaci6n desfavora:Ple a los -. ejidos 

colectivos no significa que no ha funcionado, sino al con 

trario se ha demostrado hist6ricamente que si es una alterna-

tiva viable ante los problemas del campo como una forma de 

cooperacion de la producci6n;· y prueba de ello es la capaci

dad produc tiva de los ej idos colectivos en el Valle del Ya 

qui, despues de los afios dificiles podfan obtener un ingreso 

32/ Ibidem .. p. 173 

~/ G6m e.z -Gon.zcU.e.z GeJLWLdo. e.;ta_l, Cia-6e6 lJ Ejido Co.te.c.:U..vo e.n. R.a. Co
maJLc.a. La.gu.neJLa.. Ve.p:to. de. Soc.io.tog1.a. Ru.Jta..t. UACh. Cu.a.deJLn0-6 de. In
ve6.tiga.c.i6n. No. Z; 198 0. 
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alto en comparacion a los peones acasillados, e inclusive 

formaron un fondo social al depositar el 5% del valor brute 

de su produccion. "Entre 1937 y 1943, las cooperativas del 

Valle del Yaqui acumularon 1.2 millones de pesos en sus fon 

dos sociales y edificaron ocho escuelas rurales, con un va 

lor de 241 000 pesos. Invirtieron ademas un millen de pesos 

en maquinaria para pozos, 700 000 pesos en demontar tierras 

nuevas y 3 .1 millones de pesos en maquinar ia agr l.cola. • • En 

total, esos ahorros e inversiones ascendl.an al 27% de la ren 

t b t d 1 . 'd 11 - 341 a ru a e os eJl os en aque os anos-- . 

Por desgracia, estos considerables recursos a medida que las 

cooperativas no tenl.an el apoyo estatal y se les obstaculiz~ 

ba para su funcionamiento, pronto se perdieron, destruyeron 

o vendieron conforme estas unidades de produccion agropecua-

ria colectiva se iban desintegrando para concentrar se en 

rqanos de unos pocos.., Posteriormente en los afios 70 (s) en 

la mJ,s;ma region d.el Valle del Yaqui y Mayo en la Comarca La-

gunera, etc. resurgen y se .fortalecen los ejidos colectivos. 

Ignorar est~ lucha que se ha dado en diferentes partes del 

pars por los jornaleros ag~colas y pequefios campesinos en 

contra el capita;!., en contra--;La explotaci6n, es estar en 

contra de uno de los principales movimientos justos de los 

campesinos pobres que buscan una via razonable y justa para 

vivir dignamente como seres humanos mediante el uso adecuado 

3 4 I H ewGU de Alc.rinf:alta. C ynthla ~ H o p ~ c.U. p. 1 7 2 • 
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de sus recursos naturales, tecnicos y lal:orales l:ajo una di~ 

recci6n cientifica en la organizaci6n de la producci6n. 

Estes problemas que aquejan al sector campesino son fen6me-

nos reales, otjetivos, como consecuencia del desarroll~ del 

capi talismo al modernizar la agr icul tura, y no es un :· ' heche 

casual que se desarrollaen diferentes regiones y en diferen-

tes grades de tecnificaci6n 1 concentraci6n de la producci6n 

y del capital y por ende la forma de exf.lotaci6n de los re-

curses. Donde la pequena propiedad minifundista de los cam-

pesinos cada vez mas se arruina y:.el ci3-mpesino es integrado 

a la gran empresa capitalista 1 mediante la venta de la fuer 

za de tral:ajo_ y el control casi total de la producci6n, des 

de los insumos, servicios tecnicos (reparaci6n de masuinaria) 

hasta la comercializaci6n de la producci6n4 Por lo tanto en 

el agro mexicano 1 el proceso de la constant€:- proletar izac-i6n 

del campesinado es un heche hist6rico innegable. 

Este fen6meno lo entienden muchos investigadores, sin embar-

go tal pc::.rece que aun no lo comprenden en su esencia para 

dar una alternativa viable algunos hasta llegan a postular 

que la producci6n colectiva se ha extinguidoi sue no es la 

d 35/ . . d '6 a ecuada- , esto slgni.f ica que apoyan a la pro uccl n par 

celaria. Los ide6logos burgueses y empresarios han insisti-· 

3 5 I F ell. Vld'Yid e.z y F ell. nand e.z, R • La. emyYt ua e. j .W.a.e. • c 0 .e. e.g -i..o d e. Po .6 .tg Jta.du.~ 
- do-6. Cha.p-i..ngo, Mex-i..c.o. 7978. p. 100-101. y PoJLfl-ilt-i..o Hell.rufnde.z, op. 

c.U. 
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que para modernizar el campo y aumentar la productividad se 

requiere dar propiedad a los campesinos y asi evitar el la 

tifundio, es decir, se refrenda la posici6n empresarial por 

la desaparici6n del ejido y la entrega de la tierra en pro-

. d- d36/ ~~ ~ p1e a -- . Otros opinan, una pol~tica tendiente a superar 

la crisis agropecuaria'' deberan contemplar un prop6sito no 

dal: impulsar mayor producci6n y distribuir el ingreso mas 

justo371. 

Es triste escuchar tales planteamientos anteriores, porque 

aun no comprenden o vacilan ante una soluci6n mas viab-le den 

tro de las leyes generales de la sociedad dominante, donde 

la· gran masa de campesinos no poseen grandes extensiones de 

tierras irrigables, no cuentan con el apoyo decidido del 

Estado para suministrarles los insumos y servicios necesa--

rios para la producci6n, ademas las fuerzas productivas mo 

dernas del agro, existe cada vez, un grado mayor de la con-

centraci6n y centralizaci6n de la tierra y del capital para 

producir eficientemente. 

Este problema ;fundamental ha sido prev.i.sto por los cHisicos 

del pensamiento materialista hist6rico, la explotaci6n rapaz 

del capital y la ruina de los pequefios campesinos. Bajo es-

ta situaci6n se agudizan la~ contradicciones. sociales plasma 

3 6 I COPARMEX, Con6 e.deAau6n Pa:tJwnai. de. .ta Re.pablic.a Mruc.ana. Bole.tin 
-de. PJte.n6a de. ago.o.to 9., J 9. 8 5. 
37 I AguiNl.e. G6me.z, Manu.e.L Clti..6L6 agJtope.c.u.a!Ua. e.n. MWc.o; Pell..6pe.c;ti.~ 

va y ai..teAna.:ti.vcu. Cu.a.Jt:to Se.mi:na!Uo de. Ec.onomfa. Ag!Uc.ola del TeAc.eA 
Mu.ndo. 1n6;U;tu;to de. 1nve.6.:ti.gauone.6 Ec.on6m,{c.M, UNAM. No. 6J. p.J51. 
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das en las constantes luchas contra el capital bajo diversas 

formas como las tomas de tierras, protestas, marchas campesi 

nas contra el gobierno, formas de organizaci6n colectiva, coo 

perativas de servicios, et.G., para salvaguardarse contra el ' ·~ 

despojo que hacen los capit~Jistas a los campesinos pocres y 

jornaleros agr1colas. Problema que lo aborda Engels, al 

mencionar, "Hoy d1a, la propiedad de los medias de produ~ 

ci6n no confiere a estos productores ninguna libertad real 

( .. ·• ) El pequeiio labrador-· que cul tiva su tierra, ni se ha 

lla seguro de su pedazo de tierras, ni es libre. Lo mismo 

el, que su casa, su hacienda y su parcela de tierras pertene 

cen al usurero, su existencia es mas insegura que la del 

proletariado, guien por lo menos vive de vez en cuando d.J:as 

tran~uilos, cosa que no conoce el atormentado esclavo de sus 

38/ deudas''- . 

Los medias de froducci6n del campesinado poLre. no le dan nin 

guna seguridad, es una cualidad actualmente el no poder com 

petir con las grandes empresas capitalistas, ya que estes 

utilizan los avances tecnicos como la maquinaria, plaguici-

das, fertilizantes e investigaciones de las ciencias, ademas 

opera en su provecho la divisi6n del trabajo y el usc de la 

fuerza de trabajo asalariada, cuestionesque la pequefia pro 

piedad no puede emplear per car.ecer de capital y por el ta 

~/ MaJtx, C., 1J F. Engei.-6, Oblta;., E;.,c..og-i.da;.,. op. c..U. p. 660 



mano de su parcela que no permite la divisi6n del trabajo, es 

decir, el misn1o requei~o agr icul tor conduce el proceso de la 

producci6n desde el inicio-hasta el final de dicho proceso. 

En este sentido Marx, anotaba, 11 
••• La propiedad parcelar ia ex 

cluye por su propia naturaleza el desarrollo de las fuerzas 

sociales productivas del trabajo, la concentraci6n social de 

los capitales, la ganancia en gran escala, la aplicaci6n pr~ 

• d 1 • • 11 3-9; gres1va. e a c1enc1a .•. --. 

Al carec.er los campesinos de las ventajas que poseen las gran 

des empresas capitalistas, estos se ven conducidos irremedia-

blemente a parecer. Y as1 vemos como el campesino va decayen 

do mas porque los bajos precios, las malas cosechas, las par 

ticiones hereditarias, los pleitos echan a un campesino tras 

otro en 1::-razos del usurero, el agobio de deudas se generali-

zan cada vez mas y cada campesino individual se r.unde mas. 

Por consiguiente el pequeno labrador es un futuro 

. 40/ r1o.-- ~ 

Para estos prol::lemas que a tafi.en al campesinado, 

pro leta-

unicamen 

te existe una via a fin de evitar la proletarizaci6n, y la 

cual esta claramente ilustrada en la practica mexicana: 11 

respecto a los pequefi.os campesinos consistira ante todo en 

encauzar su producci6n individual y su propiedad privada 

hacia un regimen cooperative, no por la fuerza, sino con el 
3 9 /MaAx, C • Et c.ap.-Ual. • T. I II • p. 7 4 7 • 

j_J_/MaJLx, C. y F. Eng ei..6. 0 blta.6 E.6·c.og ida.6. o p. c.U. p. 6 57 • 
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ejemplo y brindando la ayuda social para este fin. ( .... ) Lo 

primordial en todo esto es y sigue siendo el hacer compren

der a los campesinos que solo podremos salvarles, conservar 

les la propiedad de su casa y de sus tierras convirtiendola 

en propiedad y explotaci6n,colectiva" 411. 

Este fen6meno objetivo de la constante proletarizaci6n del 

campesino, se ha presentado y continua como se observa ac

tualmente en el agro mexicano en general y en la Comarca La

gunera en particular. La producci6n agropecuaria entre los 

campesinos ha revestido diversas formas de protecci6n contra 

la explotaci6n del capitalismo desde una simple asociaci6n -

hasta las diversas cooperativas de servicios y de producci6n 

como lo forman los ejidos colectivos, estas ultimas formas -

de la organizaci6n de la producci6n se han manifestado e in

terpretaao no muy de acuerdo a las condiciones socioecon6mi-

cas, como en la epoca del ut6pico Roberto Owen en Inglaterra 

hasta nuestros dfas en muchos pa!ses capitalistas. Lenin la 

ha manifestado de singular e importante manera ;;En el ca 

pitalismo privado, la diferencia existente entre empresas coo 

perativas y anpresas capitalistas es la misna que hay entre enpresas co

lectivas y ernpresas privadas. En el capitalismo de E.stado, 

las empresas cooperativas se diferencfan de las empresas capi 

41/ Ibid. p. 667-668. 
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capitalistas de Estado, primero en que son empresas privadas 

y, segundo, en que son empresas colectivas'' 42/. De ·esto pode 

mos derivar, que el desarrollo de las cooperativas tiene que 

subordinarse a la acci6n de las leyes econ6micas del capita-

lismo, pero que se avanzaria bastante bajo este r~gimen, si 

se aprovecharan los elementos y las fuerzas rrogresistas que 

impulsan la transformaci6n social. 

La lucha de los campesino~debe conjuntarse con la lucha de 

la clase otrera porque es 1~ unica clase revolucionar ia que 

lucha contra el capital ya que no tiene nada que perder sino 

unicamente sus cadenas que la atan. Sin emLargo, los campesi 

nos, mientras mas se proletarizan, mas se aferran a su medio 

de producci6n, no obstante- es un aliado importante de la cla 

se obrera para derrocar al capital. Menc iono este asrecto 

porque cada d!a el ,_·capital cava su pror ia tumta donde el cam 

pesino pobre debe de participar para que su fruto de su tra-

Lajo lo disfrute ~1 y su familia y no sea expropiado por los 

agentes del capitalismo. Desde tiempo atras Marx mencionaLa, 

" De todas las clases que hoy se enfrentan con la burgu~ 

sia, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolu-

cionar ia, •.• los pequeiios industriales, reque:ii.os comerc iantes 

y rentistas, artesanos y campesinos, toda la clase inferior de 

las clases medias de otro tiempo, caen en ·las filas del ~ro-

42/ Le.nln., V. 1. "So bite. i.a...6 c.oopell.a.liva.-6" Obtc.a...6 E6c.og.ida...6 e.n. 12 .:tomo..6 
-- T.XII. Ed. Pnogne...6o, Mo..6c.u. 7977. p. 382. 



~roletariado, u~os porque sus 'pequenos capitales no les al 

canzan para acometer grandes empresas industriales y· sucum-

ben en la competencia con los capitalistas mas fuertes; otros 

porque su·' habilidad profesional se ve despreciada ante los 

nuevos metodos de producci6n" 431. 

Expuesto de manera general la esencia del problema de paupe-

rizacion del campesino pobre que conforma la gran masa en 

nuestro pais, nos introducim~s a comentar algunas reflexio-

nes te6ricas sobre la producci6n colectiva en el campo mexi-

cano. 

2. 2. Algunas Ref lexiones Genera.les sobre la Produce i6~- Co

lectiva en el Campo Mexicario. 

Ante los problemas econ6micos, sociales y politicos que vive 

el camr:o mexicano, se han buscado, ensayado, nuevas alterna-· 

tivas de · organizaci6n de la producci6n para la soluci6n de 

dichos problemas que atanen a los campesinos. Una de estas 

alternativas fue y sigue siendo la producci6n colectiva, pe 

ro varios autores confirman que el concepto de la producci6n 

colectiva en el agro se ha desgastado o extinguido en Mexico 

1 1 . 6 1 . . d. . d 1 4 4/ X-9Ue a so uc~ n es a empresa agropecuar~a ~n ~v~ ua -- , 
_43/ MM.x, C. y F. Enge.i.6. Oblta..6 e..6c.ogida..6, op. c.-Lt. p. 39-41 

44/ Fe.Jtnan.de.z y Fe.Jtnan.de.z, R. op. c.:i.:t. y Po~t6.i1U_o He.Jtnan.de.z, A. op. c.il. 



se levanta la interrogante ,lque alternativa tienen los carnpe 

sinos mexicanos ante el peligro de la constante proleta~iza

cion dentro de la sociedad capitalista? Considerando sue es 

te fenomeno es un t1echo objetivo, negarlo, ser.l.a negar el 

proceso del desarrollo social, donde el campesino pobre paga 

las consecuencias de dicho desarrollo, mas ya que Mexico es 

un pafs en vias de desarrollo con caracter.l.sticas de depen-

dencia y atraso bien marcadas. 

En los vastos estudios realizados sobre la produccion colec

tiva en el campo mexicano, el Dr. Salomon Eckstein en su obra 

El Ejido Colectivo en M~xico, recalca las conclusiones si

guientes que han deteriorado este tipo de produccion. 

"1."- El retire del apoyo publico durante l~s etapas deci si

vas del desarrollo de las colectivas. Consideramos que esa 

es la causa fundamental, que a su vez favorecio la ararici6n 

y agravo los efectos de los otros dos factores. 

2.- Conflictos y falta de armonfa internas, que produjeron 

la divisi6n de muchas sociedades en varies sectores. 

3.- La corrupci6n y los abuses por parte de dirigentes y em

pleados publicos" 45/ 

45/ Eeki~eln Salom6n~ op. eit. p. 466 

BIBLIOTECA CENTRAL U. A. CR. 



51. 

Desde nuestro punto de vista, para entender esta' problema

tica, se tiene ~ue buscar las explicaciones en las contradi-

cciones internas que se desarrollan en dichas unidades 'de 

producci6n y hasta cierto grado relativo en las condiciones 

externas, porque se hallan inmersos dentro de las leyes ge 

nerales del capitalismo mexicano, como es el caso de la ne 

cesidad de acurnular capital para las reinversiones, que fi

nalrnente se transfiere para el bienestar social. 

Este problema fundamental de los campesinos, ha sido previs-

to por los clasicos del·pensam£ento materialista dialectico 

y comprobado hist6ricamente en los pafses capitalistas, don-

de ·el carnpesino como tal no puede sobrevivir para siernpre 

en este sistema socioecon6mico, y su destino hist6rico es de 

saparecer y solarnente pocos logran su transformaci6n 

ernpresarios que ernplean trabajo asalariado.!§/. 

hacia 

Expresandola con otras palabras la pequeii.a };'roducci6n mercan 

til en el campo esta subordinada al gran capital y por ' ende 

a los ~rincipios de la reproducci6n ampliada del mismo, do~~ 

de el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de la sociedad atsorben y hacen desaparecer a los 

pequeii.os productores que no pueden competir con los grandes 

ernpresarios agricolas, de esta forma siernpre se produce la 
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relacion de capital y la d~sigualdad social. Este hecho ob-

jetivo es un motivo para pensar como una de las alternativas 

en la organizacion de la produccion colectiva en el campo47/. 

Por otra parte las fuerzas productivas modernas del agro me-

xicano exigen un grado mayor de concentracion y centraliza-

cion de la tierra y del capital para producir eficientemente 

y satisfacer las crecientes demandas de alimentos y materias 

primas agr!colas que necesita la poblacion y la ;:agroindu~ 

tria mexicana. Esta concentraci6n y centralizacion solamen-

te puede funcionar por la via individual capitalista o par 

la via colectiva. 

Tambien se hace indispensable la cooperacion con los campe-

sinos pobres con el fin de aprovechar eficientemente las 

fuerzas productivas organizandose en diversas formas como 

las cooperativas teneficiandose con las ventajas que pro-

porciona esta forma de organizaci6n, que los campesinos han 

. 6 . 48/ 
ut1lizado bajo la forma de la cooperaci n del trabaJO-- y 

eficazmente en la producci6n colectiva en Mexico. 

No existen datos precisos para refutar sue los ejidos colec 

tivos son inef icientes en comparac i6n con las grandes emr_.re 
47/ Quei...t6c.h J., y Pa..t FeJtnande.z J. M. A..eguna..6 c.on.6id.eJta.c.i.onu .6obtr.e. .ta..6 

pe/1...6 pe.c..:Uva.-6 de. .ta. yYtoduc.c..i...on c.o.l!.e.c..t.i...va. e.n e..t c.a.mpo m ex-ic.a.no. Re.v.i....6.t.a. 
de. Ec.onoml.a. AgJtko.ta. No. 3. UrU...veJt.6.i...da.d Au.tonoma. CY..a.p.i...ngo, 1987. p. 
86-103. 

48/ Ka.u.t.6ky, K. op. c..i....t. p. 137. 
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sas capitalistas, sin embargo, el CEESTEM, menciona que la 

coalicion de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui y·Mayo, en 

Sonora, la cual integr6 su fondo comun en noviembre de 1978 

con 76 ejidos, aport6 5% de la producci6n nacional de trigo, 

5% de la soya y 2.5% de cartamo49/. A pesar de estas cifras 

significativas, muchos opinan que el colectivismo es un fra-

caso en Mexico. Cabe preguntarse, lPorque razones fracasaron 

los ejidos colectivos y como se pueden superar los obstacu-

los para el buen funcionamiento? Contraria a la opci6n no 

fundamentada de Commins 50/ por~u~ existen multiples experien 

cias exitosas del trabajo colectivo en el mundo con sus ade-

cuadas condiciones sociales~ 

Estamos convencidos que las condiciones del trabajo colecti-

vo en el campo son totalmente distintas en los dos sistemas 

socioecon6micos del mundo de hoy d1a. La producci6n colecti 

va en el campo en los pa.ise-s socialistas es parte integrada 

de la sociedad con una garant!a de su existenc .ta, donde _.rec i 

be toda la preferencia y el apoyo de la sociedad. En el 

capitalismo, la producci6n colectiva es un intento de los 

campesinos de proteger se de la explotaci6n capitalista y su 

sostenimiento es vinculado con una lucha permanente contra to 

dos ·los elementos hostiles y dif!cilmente puede sostenerse a 

49/ CEESTEM. En de.fl en.6a. del. ejido. Mex~ 

?_Q/ Comm-i.YL6, Veflic.U AUme.nta!t.i.a en AflJr..ic.a., a.l SUil. de. Sa.ha.lta.: llliu..a.c.i6n. 
e.n. 1 984 e.n. "Ga.Uo ilu..6.tlta.do" M ~i.c.o 7 de. A tna de. 1 98 5 p. 8. 
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largo plazo s.i no hay cambios sociales profundos. 

No se puede copiar modelos de otros sistemas para 11.nuestro 

pais, pero existen axiomas y principios generales para el 

buen funcionamiento del trabajo colectivo en el cual quere-

mos integrar nuestras consideraciones, al analizar el ca-

so concreto de la Uni6n de Ejidos Colectivos "Gral. Felipe 

Angeles" en la Regi6n Lagunera. 

En las lecturas realizadas~ comprotadas en la practica, nos 

hemos convencido que la producci6n colectiva en la ·Comarca 

Lagunera, que se inici6 en el per.iodo de Lazaro Cardenas en 

forma masiva, se ha acabado, detenido, desde hace tiempo y 

sobreviven solamente nucleos "colectivos" pero no en el 

sentido de la reproducci6n ~n condiciones sociales iguales, 

sino mas bien, accionistas que explotan mano de obra circun-

vecina a el y en algunos casas jornaleros de otras 

51/ nes- • 

2.3. Los ejidos colectivos en la Comarca Lagunera. 

.. regio-

En nuestro pais existe datos-contradictories sol:re el niime-

ro de cooperativas y ejidos colectivos que existen actualmen 
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te en el campo. De acuerdo a un estudio del Institute Nacio 

nal de Estudios del trabajo, en 1981 se ten1an registradas 

1569 cooperativas en la Direcci6n General de Registros Aso 

ciaciones y organizaciones Cooperativas de las cuales se cal 

cula que cerca del 80% se _hallan descapitalizadas y en pro 

ceso d d . t ·~ 52/ e es1n egrac1on-- . En el cuadro V se muestran las 

cifras de estas unidades eooperativas y ejidos colectivos, 

puesto que su numero no se ba incrementado significativamen-

te en los ultimos anos. 

Por otra parte en lo referente a la produccion ejidal en for 

rna colectiva, Warman menciona que en 1975 habian en M~xico 

cerca de 27,000 ejidos de la cual 850 ejidos trabaj~n ~n for 

rna colectiva y 400 habfan ~n~c$ado su pro~uccion colectiva 

y/o comunitaria en alguna parte de.l proceso de reproduccion, 

53/ etc.- . 

Estos intentos de cuantif.tcar en :fornJa exacta el n13.mero de 

ej;i.dos de produccion colectiva y de cooperativas se deben 

de retomar en las investigaciones para conocer el peso de 

la produccion dentro del PIB, en n13.mero de campesinos organi 

:..!:._! Ca.amal ea.u.tc.h, Jgna.c.i:o, La.~ .&oc.ke.da.de4 de. PJr,odu.c.c.ion As11..op~ 
c.u.aJU.a. de. lo-6 mu.n.iup.,[M de. CalfU.n1. y He.c.e.lc.hak.an, Ca.mpe.c.he.." Un c.a-
.6 o de. fi oJtmM c.ole.c.tivM de. p11..odu.c.u6 n. TUM pJto fi u.,{.o na.l de. Ec.o nomia. 
Ag!Uc.ola.. UACh. Chap.,[ngo, Mix:., 1985. p. 

53/ Waltman, AJti:..u.Jto. EV!..6ctfJ0.6 .6obJie. e.l c.ampu.,[nado e.n M~uc.o. Ed. Nu.e.va. 
- Imagen, M~x.. 1980. p. 64-65. i:t 

I i 
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CUADRO V. COOPERATIVAS Y EJIDOS COLECTIVOS EXIS-

TENTES POR REGIMENES PRESIDENCIALES. 

PRESIDENTE PERIODOS 

Lazaro cardenas 34-40 

~ ~ 

Avila Camacho 40-46 

"' ~ •, 

Aleman valdez 46-52 ~·· 

Rul.z Cortinez 52-58 

LOpez Mateos 58-64 

D:iaz Ordaz 64-70 

Echeverria Alvarez 70-76 

LOpez Portillo 76-82 

NUMERO DE 
COOPERATIVAS 

1527 

1326 

748 

459 

392 

296 

1920 

1920 

NUMERO DE EJIOOS 
COLECTIVOS 

934 

* 

688 

483 

* 

*. 

asu 

* 

FUENTE: Tesis Profesional, Econo.rnla Agricola. UACh. 
Caamal Cauicn, Ignacio, 1985. 

* No se tiene informacion. 



57. 
~-

zados, la generacion de empl~os en el campo, asi como la su-

perficie destinada a cumplir su papel dentro del desarro1lo 

economico, etc., para que dichas informaciones sean sustento 

para la implementacion de programas de desarrollo rural en 

nuestro pais. 

Los primeros ejidos colectivos creados en nuestro pais fue 

ron en la epoca del Pte. Cardenas, principalmente en las re-

giones de la Comarca Lagunera, Mochis Sinaloa, Michoacan y 

Yucatan, etc., con un total de 934 ejidos colectivos, Cuadro 

v. 

La Comarca Lagunera, fue la p~±mera regi6~ de~ pais donde se 

crearon los ejidos colectiyos de~pu8~ de~ decreta del 6 de 

octubre de 1936. "De acuerdo con el decreta era necesario 

organizar los ejidos con sociedades de credito para mantener 

unidades agricolas grandes~ ~ptandose porque la explotacion 

fuera colectiva, ya que asi se tenia la yentaja de favorecer 

la creaci6n de obras de riego, reducir costos; permitir el 

avance tecnico, facilitar la mecanizacion de los cultivos, 

elevar la produccion unitaria etc., 54 / esto con la finali-

dad de aprovechar la produccion a grande escala. 

54/ Po~n~lo H~nandez, Alnon6o. op. cit. p. 127. 
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En el ano de 1936 exist1an qperando 290 ejidos colectivos que 

55/ conjuntaban a 30 715 socios de la Comarca Lagunera-- , y re 

presentaba el 31% del total de los ejidos colectivos, lo cual 

indica el importante peso que representaba para el · Jgobie.r,no 

federal en la organizaci6n de la producci6n, consesi6n de ere 

ditos, asistencia tecnica e~c., porque era una region de im 
I 

portancia en la econom1a del pais. En 1930 la Comarca Lagune 

ra produjo 50% del algod6n ~acional y cerca del 10% del tri 

go, por eso despues del reparto se temia el desplome de la 

producci6n, sin embargo, un~'decada despue$, la produccion, -
i:., 
''I tanto la del algod8n, como ~.a del trigo se hab!an duplicado. 

;)j, 

En lo referente a nivel nac~bnal, "en 1930, cuatro anos antes 

que C8rdenas llegara al podeF, los ejidos t~nian finicamente 

el 13.4% de todas las tie~~a~ de labor, el 13.1% de los terre 

nos de riego y el 10.2% del valor total de la tierra. En 

1940, despues de terminar su per1odo presidencial, estas ta-

sas hab1an aumentado a 47.4%, 57.3% y 35.9% respectivamente. 

La participacion ejidal en capitales invertidos en la agricul 

tura aument6 considerable, de 3.7% en 1930 a 52.6% en 1940. 

De hecho, los ejidos contribuyeron con el 50.5% de la produc-

cion agricola nacional en el ano de 1940, contra s6lo un 11% 

en 1930. En el caso del trigo, la producci8n ejidal aumen-

to de un 9.40% en 1930 a 5~.3% en 1940 yen algod6n, de 2.8% 

a 47.3%.~/. 
55/ Ib.Ldem. p. 139. 

I'·' 

56/ Ec.(U,-te.in, Sa.lom6n, op. d-t. p. 61. 
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Estas cifras indican que el peso econ6mico de los ejidos co 

lectivos en el pais era significative, en particular ·la Co 

marca Lagunera. 

:', 
•:i;r: 
'I•"' A pesar de todas las fallas a'dministrativas, organizativas 
!~·· 
i'tl 

e ideol6gicas que tenian los ejidos colectivos en la Laguna 

en 1940, las sociedades colectivas manejaban 22 plantas des 

pepitadoras de algod6n, 30 ~aquinas trilladoras, 83 tiendas 

cooperativas de consume, talleres de servicio para maquina-

rias, 4 plantas generadoras de energfa el~ctrica y servi 

cios m~dicos ejidales a trav~s del Depto. de Salubridad p~ 

ra el beneficia de los 

jeran a las colectivas 

.. 57/ 
r1as- . 

'"·· 
i:: 

ejidos laguneros; empresas que produ 
i!· -,., 

resul t;ados econ6micos :o:· ~ sa tis facto
i:.; 

Los eleraentos que condujeron_ al fracaso de los ejidos colec 
l -

' 

tivos ya se han mencionado, ~nicamente cabe aclarar el p~ 
., 

pel que jug6 la transformaci6n del Banco Nacional de Cr~d;t.,.. 
I;~:: 
'!,. 

to Ejidal en Banco J\grario d,e la Laguna, el cual impu1::;6 la .. , 
pulverizaci6n del ejido porci\ie en su acta const±tutiva acep 

·~ -
ta esta dar cr~d;ito a g~upJ~ sol±dar±os cuyo resultado fue 

la divisi6n de dichos ej idos:~ 

57/ Po1t{)i1tio Hde.z. A., Op. CLt. p. 182-183. 
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En esta regi6n casi en su totalidad, los ejidos tendieron a 

dividirse en unidades o sectores cada vez mas pequenos. En 

1972 los 21 mil campesinos que recibieron credito del Banco 

Agrario y que integraban grupos, en su mayor1a ten1an menos 

de diez miembros y apenas 1~2 sociedades 0 grupos tienen mas 

de 10 socios. En este ano existia 2425 grupos o sociedad~s 

tal como se observa en el c~adro VI. 

2. 3 .1.- Los ej idos colecti vos ... en los anos 7 0 (s l en la Comar 

ca Lagunera. 

Durante el regimen de Echeverria, la polltica en el campo 

fue conocida como la de "colectivizaci6n ejidal" para respon 

der a los problemas del campesino y a la vez reorganizar los 

numerosos grupos de creditos que afectaban a la producci6n, 

as1 se notan los ejidos colectivos creados en el Ec'l.o. de 

Tlaxcala, Veracruz, etc. De igual manera en esta coyuntura 

nacieron la Uni6n de Empresas y Ejidos Colectivos de la Co

marca Lagunera y la Uni6n de Sociedades y Grupos solidarios 

58/ "Luis Echeverria Alvares"- . 

58/ Pa.Jta c.onoc.Vl.. m£6 e.n de;ta.ile. v.da innoJunac..i6n de. loJ.:J "e.j.idoJ.:J c.o.te.c..:ti. 
voJ.:J VVl.. a Tom£6 Ma.JLti.ne.z Sal.da.Yi.a.. 



CUADRO VI • NUMERO DE SOCIEDMJBS 0 GRUPOS EN 1'9 7 2 

EN LA COMARCA LAGUNERA. 

NtJMERO DE EJIDATARIOS POR 

SOCIEDAD 0 GRUPO 

Basta 

de 6 a 10 

de 11 a 15 

de 16 a 20 

mas de 21 

5 

Tai'AL DE SOCIEDADES 0 

GRUPOS 
r: ·,·· ,· 

NUMERO DE SCCIEDADES 0 GRUPOS. 

763 

1164 

258 

108 

132 

2425 

FUENTE: Ivan Restre:r;:o y Eckstein. op1 cit. p. 202 

61, 
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Las primeras empresas ejidales surgieron en 1973 en la Comar 

ca Lagunera, donde se trataba de restablecer con caracter em 

presarial a los ejidos colectivos como se dice en el regl.a

mento interne para la empresa ejidal591. 

Los ejidos seleccionados por el Banco Agrario en la 'Comar-

ca Lagunera fueron: La Partida y la Joya, en el Mpio. de To 

rre6n; El Cambio, Coyote y Sn. Miguel, en el Hpio. de Matamo 

ros; Florida y California en los Mpios. de Fco. I Madero y 

G6mez Palacio, respectivameate como se observa en el Cua-

dro VII. 

Tambi~n se observa que en tres ej±dos, la Partida, Sn. ~1i-

guel y California se integraron 70%, 66% y 9.7% de ejidat~ 

rios en comparac±on al total de nO.mero de ej±datarios en los 

ejidos. Los restantes ej±dos el nfu:nero de ej.±datari:os no 

alcanze3 el 50% para la ±nteg:z;a.c±.6n, en el trabajo cole.ct;ivo ft 

Asi mismo se nota claramente la superficie promedio sembra-

da por c/u de los miembros en comparaci6n con la mayoria de 
. ' 

los ejidatarios laguneros q~e. apenas alcanzan a regar de 1 

a 2 has. ·~~ 
.i 

Respecto a la de estas empresas colectivas se necesita rea-

lizar un .estudio exhaustive para vislumbrar su estado econ6-

59/ PoJtfi-i.JUo Hvr.nande.z, op. e1.X.. p. 129-130. 



EMPRESA 
(FJIOOS) 

La Parti 

da. 

Sn. r.u-
guel. 

El Cam-
bio 

La Joya 

Coyote 

Florida 

Calif or-
nia 

63' 

CUADRO VII. COMPOSICION DE LAS SIETE EMPRESAS EJI

DALES EN CUANTO A SOCIOS, SUPERFICIE 

SEMBRADA Y GRUPOS INTEGRADOS. 

No. DE FJIDA No .DE SO SUPERFI HAS. No.DE GRU 
MUNICIPIO TARIOS EN EL. CIOS IN CIE SU1 PRCMEDIO POS INTE-

FJIOO ~ TEGRADOS (%) BRADA- PORSo- GRADOS. 
HAS. CIO 

Torre6n 200 140 70 670 4.7 7 

:Matarroros 150 100 66 502 5.0 

:Matarroros 338 103 30.4 437 4.2 17 

TorreOn 316 94 29.7 397 4.2 1 

:Matamoros 293 58 19.7 244 4.2 8 

Fco.I M. 304 61 20.0 244 4.0 1 

G6rnez P. 76 74 97.3 323 4.3 4 
38 

FUENTE: Ivan Restre~: y Eckstein. op. cit .• p. 205. 
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mico y social que basta la fecha han alcanzado. Iv~n Restre 

po sefiala "que actualmente el t~cnico del Banco Agraiio esta 

conciente de que lleva el virtual manejo de la empresa, ya 

que, a su juicio, el campesino aun no cuenta con la prepara-

cion requerida para administrarla directamente, pues no han 

existido programas que tiendan a su superaci~n y al cono~i

.;60/ 
miento real de los problemas-- • Se nota claramente que 

estos tipos de empresas agropecuarias colectivas las maneja 

el Banco, es decir, el Estado Mexicano. 

Cabe aclarar que a finales sexenio de Echeverria y los 

primeros afios de Lopez Port~llo se crearon los ejidos colec-
;~· 

tivos en estudio: Batopilas, Yucatan y Sn. Isidro, pero con 

la dife.rencia de que en estos casos :t:ue toma. de tierras vio 

le.nta.s el origen de su formaci8n, en comparaci8n con los 

ejidos colectivos ;bnplemen.ta.dos y apoyados por el Estado a 

trav~s del Banco de cr~dito~ 

Estos ejidos, objeto de estudio, se crearon al calor de la 

lucha donde se ha notado la participaci6n activa de sus miem 

bros y los obstaculos que le impone Banrural del Mpio. Fco. 

I Madero, pero a la vez se observan los grandes avances eco-

n6micos y sociales que se ha logrado durante el breve lapso 

de tiempo que analizaremos mas adelante. 

60/ 1van Re.J..t!te.po. op. c.J.,t. p. '2.09. 
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CAPITULO III. 

ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES EN LA ORGANIZACION DE LA PRO 

DUCCION AGROPECUARIA. 

En el transcurso de la humanidad se han venido desarrollando 

cada vez mas las fuerzas productivas para resolver las ere 

cientes necesidades sociales, es por esto que cobra irnpor 

tancia la socialiZJ.acion de la produccion en todos los niveles 

del proceso de produccion. Con el objeto de elevar las con 

diciones de vida social y cultural de la poblacion mediante 

la eficiencia de la produccion de los diferentes sectores de 

la Econornia Nacional, principalrnente la vinculacion de la 

agricultura e industria, usando optirnarnente y en forma racio 

nal todos los recursos disponibles de acuerdo a los sistemas 

socioeconomicos existentes. 

La organizacion de la produccion en el sector agropecuario 

esta intimamente relacionado ·con el desarrollo y perfecciona

miento de las fuerzas productivas~/ que induce a la profun 

dizacion de la division social del trabajo y exige forrnas 

~/ LM fiueJr.zM pJtoduc.Li.vM .6on £.0.6 ··me.ciLo.6 de. pJtoduc.u6n y .ta fiueJr.za. de. 
tM.ba.j o que. p0.6e.e.n .to.6 hombJte..6 -;fiye. tie.ne.n, c.onoumie.nto, e.xpe.JU.e.nua. 
de. pMduc.u6n IJ htfbUo de. tM.bdjo IJ pone.n e.n fiunc<.ona.mie.nto .to.6 me.dW.6 
de. pJtoduc.u6n. La.J.> fiu.eJr.za.-6 pJto_duc.tivM fioJtma.n e..t Mpe.c.;to p!U.nupa..t de. 
.ta. pnoduc.u6n .6oua..t. Expnua.n: .ta. a.c;UW.d de. .to.6 hombJte..6 ha.ua. .to.6 
ob j e.:to.6 IJ .tM fiu.e.Jtza.-6 de. .ta na.:twta..te.za.. 



superiores de organizaci6n social de la producci6n, p~ra lle 

var a cabo el proceso de reproducci6n eficiente, adecuado 

a las necesidades sociales ¥ del avance cientifico-tecnico. 

3.1. La Divisi6n del Trabajo en la Agricultura. 

Cada modo de producci6n es caracterizado por su respecti-

vo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas con sus 

correspondientes relaciones de producci6n y con una deter 

minada divisi6n social del trabajo. Esta divisi6n del tra 

bajo se concretiza con la separaci6n e independizaci6n de los 

distintos trabajos en el proceso de producci6n. 

Hist6ricamente la divisi6n social del trabajo ha venido a 

conforrnarse en varias fases: 

a).- La divisi6n del trabajo originaria, fue la divisi6n 

del trabajo entre los se.xos y las generaciones. 

b).- El surgimiento de las tribus de pastores y agricultores, 

fue el inicio del interoarnbio de productos, forma bajo 

la cual, se entiende como .. la gran primera divisi6n del 

trabajo. 

c).- La separaci6n de artesanos de la agricultura, caus6 la 

divisi6n entre la ciudad y el campo, con esta la pr£ 

ducci6n mercantil; conocida como la segunda gran divi 
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si6n social del trabajo. 

d).- El desarrollo posterior caus6 la separaci6n del comer-

cio y ademas la separaci6n entre el trabajo mental y 

ffsico. Este proceso marc6 la tercera gran divi-sion so 

cial del trabajo. 

Pero, la divisi6n social del trabajo reviste sus formas paE 

ticulares, se puede estudiar a nivel de empresa y dentro to 

da la sociedad; Marx, lo mencionaba. "Si nos fijamos en el 

trabajo mismo, podemos considerar la divisi6n de la produc-

ci6n social en sus grandes sectores, la agricultura, la in 
dustria, etc. como divisi6n del trabajo en general, la clasi 

ficaci6n de estos sectores de producci6n en categorfas y sub 

categorfas como divisi6n del trabajo en particular, y la di-

visi6n del trabajo establecido dentro de un taller como divi 

si6n del trabajo en el caso concreto611. 

Asimismo se puede constatar 1a divisi6n del trabajo entre 

las unidades productivas que causa la especializaci6n de la 

producci6n y la separaci6n de procesos de la producci6n secun 

daria auxiliar. El fomentode las ramas auxiliares o de 

agroservicios para el apoyo de la producci6n en los ejidos 

61/ M~x, C.T.I. op. cit. p. 285. 
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colectivos, es de vital importancia, con la finalidad de 

liberar cada vez mas la carga de trabajo dentro de las uni

dades de produccion, como en el caso de la Central de Maqui 

naria (su objetivo es el mantenimiento y reparacion al cos 

to mas bajo en comparacion a los talleres privados) que ope 

ra bajo cooperacion de los tres ejidos en estudio y esta 

ubicada en el ~ido colectivo "Batopilas '', Coah. 

La division del trabajo dentro de las unidades productivas 

que funciona entre departamento o grupos de trabajo en una 

unidad productiva, como se observa actualmente en los inte

grantes de la Union de Ejidos "Gral. Felipe Angeles". 

La division social del trabajo en la agricultura se ha ve

nido desarrollando cada vez mas con el avance de la cfencia 

y como una necesidad para hacer eficiente el proceso de la 

producci6n. Se manifiesta en las formas de la organizacion 

social de la produccion agropecuaria, plasmado en la coope 

racion, concentracion, especializacion y combinaci6n de la 

produccion con sus interrelaciones que conforman una unidad 

total. Estas tendencias en la agricultura en gran medida 

estan supeditadas al mecanisme de la ganancia y de la expon 

taneidad en el sistema capitalista. 

En forma breve describiremos las formas de la organizacion 
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social de la producci6n. La cooperaci6n de la producci6n 

como lo definiera Marx- Es la forma del trabajo de ·muchos 

que trabajan reunidos de acuerdo a un plan en el mismo o dis 

tinto proceso de producci6n621. La cooperaci6n es un~ for 

ma de la division social del trabajo porque coexisten dife-

rentes trabajos en el proceso productive para .£ormar una 

mercancia u otra, como producto final. 

Al principia de la formaci6n de los ejidos colectivos en es-

tudio: Batopilas, Yucatan y Sn. Isidro; la cooperaci6n entre 

estos ejidos fue fundamental para que la producci6n y lavida 

social se consolidara. Estos ejidos se ayudaban mutuamente 

con maquinaria para cierto momenta en la preparaci6n de labo 

res o en cosechas de cultivos, el ejido colectivo mas capita 

lizado absorbia mano de obra de otras unidades agropecuarias 

colectivas en mementos criticos, etc. internamente en los 

ejidos, la cooperaci6n de los equipos de trabajo se hacia no 

tar en las construcciones de casas, escuela e incluso igle 

sia, etc. aspecto que repercuti6 en la vida social de los 

miembros de la comunidad 6 31-. 

Actualmente por la necesidad de la consecuci6n de creditos, 

62/ Ibid. p. 262. 

63/ Pat Fennandez, J.M. AnteQeden~~ de Coop~~6n y Fonma6 de O~ganiza 
~6n de .ta PMduQ~6n AgMipeQu.a/U.a e.n e..t Ejido Co.te.c;Uvo "Batopila61T. 
EQonom1.a Ag/UQola, UACH. 19 85. No pubUMdo. M.i.meog~afiiado. 
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capacitaci6n, asesorias, comercializaci6n y reparaci6n de rna 

quinaria entre otros, se constituy6 el segundo nivel de 

cooperaci6n, plasmado con la creaci6n de la Uni6n de Ejidos 

Colectivos ''Gral. Felipe Angeles" en la ·Comarca Lagunera . 
. · 

Ver convocatoria para tal efecto (ANEXO) . 

La cooperaci6n de la producci6n implica, el mejor aprovecha 

miento de los medios de producci6n empleados y facilita la 

organizaci6n eficiente del ~~rabajo. Necesariamente conlleva 

a la concentraci6n de los medios de producci6n. La cone en 

traci6n es el crecimiento de los fondos mater~ales, financie 

ros y de la fuerza de trabajo. Se da por dos vias: la acumu 

laci6n y la centralizaci6n. Este fen6meno en los ejidos co 

lectivos supera en tamano y grandes finanzas a la producci6n 

campesina, pues constituye una grqn empresa agropecuaria co 

lectiva, como en el caso de la Uni6n de Ejidos del Valle del 

Yaqui y Mayo en Sonora. Esta concentraci6n y centralizaci6n 

del capital y de la producci6n debe ser combinada con el au 

mento de la productividad del trabajo el uso 6ptimo de los 

recursos, lo cual, bajo esta forma exige que los grupos de 

trabajo se especialicen cada vez mas, es decir, la concentra 

ci6n de la producci6n condiciona a la especializaci6n de la 

misma. 

La especializaci6n es la divisi6n social del trabajo, en la 



que los medios de produccion. y. la mano de obra se concentran 

en la produccion de determinados tipos de mercancias, en de 

terminados procesos y en ciertas regiones economicas-na 

turales641. 

Conforme avanza la unidad colectiva en la produccion, la .es 

pecializacion se debe de consolidar en las ramas basicas, 

secundarias y auxiliares en~la produccion. Aspectos que 

impone la modernizacion de la~ agricul tura como en el caso de 
.... 

la region agrfcola de la Comarca Lagunera, para poder compe 

tir con las empresas capitalistas de produccion agropecua 

ria. 

La combinacion surge como un proceso que vincula los·p~Dce 

.sos parciales o diferentes ramas que antes se especializa 

ron pero a un nivel cualitativamente superior. En la.agri 

cultura el proceso de la produccion esta dado por varias fa 

ses; preparacion de la produccion, produccion y la realiza-

cion de la produccion; significa que la combinacion como 

forma de la organizacion social de la produccion, con juga 

dentro y entre las empresas, las ramas basicas, complementa 

rias y auxi liares para llevar todo el proceso de rep:roduccion en 

de la unidad productiva. 

6 4 I Vo bJtinin, V. , e..t. a.i. E c.o no m£a., 0Jtga.Mza.u6n y Pia.YLi.Qic.a.u6n 
de. ia. P1todu.c.u6n Ag!tope.c.ua!Ua.. Ed. PJtogJtuo. Mo.6c.u. 1985. p. 205. 



Los ejidos colectivos en Mexico que se agrupan para la pr£ 

duccion en la agricultura, lo deben de realizar mediante la 

base de la especializaci6n, cooperaci6n, concentraci6n y 

combinaci6n de la producci6n con el objeto de utilizar en 

forma eficiente los recursos laborales, financieros y mate 

rias primas existentes. 

Enmarcando la unidad agropecuaria colectiva dentro del con 

texto de las formas de la organizaci6n social de la produc 

ci6n, nos introducimos a la esencia del proceso de reproduc 

ci6n de dicha unidad, porque nuestro estudio radica en con£ 

cer algunas de las condiciones externas e internas para.lle 

var a cabo eficientemente la producci6n. 

3.2. Componentes principales del ·proceso de reprodu~ 

cion en la unidad agropecuaria oo~va (ejidos 

colectivos) • 

11 En su esencia abstracta en la unidad agropecuaria colectiva, 

en el proceso de reproducci6n se refleja tres componentes 

basicos 11651. 

65/ JWLge.n. Qu.e..il.oeh, J.M. Zepeda det Va.Ue. 1J J.M. Pa.t Fe.Jman.de.z. Intlto 
du.eu6n. a fu Eeon.orni.a de. UrU,dadu Agnope.c.u.aJUcu Co.te.c.;ttva.6 e.n. Mexi-
eo. Un.ive.~~dad Au.t6n.oma Chap~n.go. 1987. p. 19-20. 
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3.2.1. Componente Tecnico-productivo. 

Comprenden todos los medios-f1sicos necesarios para la pro 

ducci6n o llamado la infraestructura de la producci6n: la 

tierra es la base de la agricultura para la producci6n; las 

ramas del transporte, 11n~as de energ1a electrica, abasteci 

miento de agua, instalaciones (del mejoramiento del ~u~lo y 

de irrigaci6n), tipos de maquinarias, servicios agr~oos, 

servicios mecanicos, herramientas de toda indole, animales, 

forrajes, semillas, etc. 

3.2.2. Componente Econ6mico-organizativo. 

Depende del nfrmero y de la composici6n en las unidades pri~ 

cipales de la producci6n y distintos servicios, donde puede 

haber, secciones y brigadas ·de trabajos; granjas, talleres 

de reparaci6n, etc., bajo la cual se manifiesta la organiz~ 

ci6n de la producci6n y del trabajo, la remuneraci6n, la di 

recci6n, la planificaci6n, el financiamiento, la contabili

dad y la evaluaci6n de los resultados de la producci6n en 

la unidad agropecuaria colectiva. 

Es importante el perfeccionamiento constante de estes elemen 

tos que conforman las condici'ones internas de la unidad de 

producci6n porque conlleva a la utilizaci6n en forma 6pti

ma y racional del componente tecnico-productivo. Sin embar 
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go el proceso de la reproducci6n nacional y la pol1tica del 

gobierno (condiciones externas) puede en un momenta determi 

nado fomentar o limitar la reproducci6n en la unidad agrope 

cuaria colectiva en Mexico. 

3.2.3. Componentes Socio-econ6micos. 

El sistema socioecon6mico en Mexico se refleja en las unida 

deS agropecuariaS COlectivas I S.in embargO I estaS 1 dentr0 del 

contexte general, poseen posibilidades para el avance econ6 

mico y social siempre y cuando aprovechen las fuerzas progie 

sistas y las condiciones internas de los ejidos colectivos. 

Las condiciones internas de-estas unidades de producci6n co 

lectivas deben ser resaltadas-en toda la expresi6n de la pa 

labra por que es una unidad fecni·co-productivo 1 a la vez, 

es una unidad socioeconomica diferente a las condicionesde 

relaciones de producci6n capi talista1 esto debido a que en:.la 

unidad productiva colectiva~-poseen sus propios medias de pro 

ducci6n colectiva1 cuya producci6n es con el fin de ele~prel 

ni vel de vida de los socios. La explotaci6n contra los socios 

no existen en el interior de la unidad agropecuaria colecti

va1 porque existe .una convicci6n conciente en la participa

ci6n igualitaria y democratica para la toma de decisiones en 

la organizaci6n de la producci6n y del trabaj o 1 asimismol las 
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metas planteadas en la producci6n. 

Los socios forman sus cuadros tecnicos y politicos, definen 

sus principios ideol6gicos, con la finalidad de avanzar en 

formas superiores de organizaci6n autogestionarias que les 

permitan fortalecer su poder econ6mico y que les ayude a ele 

var el nivel de vida de los miembros de la comunidad~/. 

Ante esta realidad en el campo,. se debe de fomentar una agru 

paci6n cient1fico-productivo que este compuesta de Institu-

ciones y Organizaciones de Investigaci6n Cient1fica, de di-

seno y proyecci6n, etc., con elfin de apoyar la producci6n 

agropecuaria, conjugando el .:sentido organizativo, econ6mico 

y tecnico las actividades de las empresas agropecuarias co-

lectivas en Mexico. 

3.2.4. Aspecto Pol1tico-ideol6gico. 

Este aspecto lo introducimos impl1citamente en nuestro LibiO 

de "Introducci6n a la Econom1a de Unidades Agropecuarias Co

lectivas en Mexico"~/. Es de suma importancia, por no de 

cir que es la parte vertebral de la direcci6n cient1fica de 

6 6 I Q_u.u.:U c.h J. , GeJUVtdo G6me.z G. -Mgu.n.M c.o M.<-deJta.uo ne.o .6 o bJte. e.£. pa.pe.£. 
de..t c.ole.c.;t(.v.<-.6mo a.gtc.a.JUo e.n Me:uc.o. UYL.<-ve.M.<-da.d Aut6noma. Cha.p.<-ngo. 
19 84. . ~ 

67/ I~odu.c.c..<-6n a. la. Ec.onomia. de. Un.<-da.de..6. op. cit. 1987. 



las unidades agropecuarias colectivas dentro del sistema so 

cioecon6mico de nuestro pais~ 

En las actuales circunstancias de Mexico, las unidades agro 

pecuarias colectivas que tienen caracter clasistas tienen 

que entenderse como un proyecto econ6mico, social, tecnico 

y politico porque sin la participaci6n conjunta de estos 

elementos diffcilmente pueden lograr sus fines a corto y 

largo plaza y sobrevivir dentro del contexte capitalista. 

En el papel politico de las ~ooperativas en general nos pr~ 

guntamos i_Cuales son las tareas polfticas de estas cooper~ 

tivas de producci6n dentro del sistema capitalista?. 

Los clasicos del marxismo definieron las funciones econ6mi-

cas y las tareas polfticas de las cooperativas no como inde 

pendientes sino de acuerdo con el lugar que ocupan en el 
·' 

sistema de relaciones capitalistas de producci6n. Sin errbar 
,..._ 

go "V.I. Lenin cre6 por primera vez una doctrina integral so 

bre las cooperativas, determin6 la naturaleza de clase, su 

esencia socioecon6mica y el papel social, en las condiciones 

del capitalismo se determinan por el caracter del modo capi 

talista de producci6n, por el poder politico del pa.ls"GS/ 

68/ Se.JLae.v, s. "Et SouaLUmo y lCUJ CoopeJLC(;(:.ivCUJ. Ed. PJtogJteoo-Mo.o~_c1". 
1987. p. 31 lj 35. 
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Conociendo que las cooperati vas son una forma de lucha e'con6 

mica contra las grandes explotaciones para generar bienestar 

social a los pequenos produc~ores y acabar con el atraso, ol 

vido y marginaci6n del desarrollo social, sabemos que no es 

suficiente para acabar con la explotaci6n capitalista, pues 

para ello se requiere la lucha polftica del proletariado. 

Por esta raz6n, durante el desarrollo de la producci6n coope 

rativa se debe de implementar la educaci6n polftica para que 

entiendan que la cooperativa por si sola, no resuelve los pro 

blemas del sistema. Para lo cual se necesita una direcci6n 

cientffica de los cooperativistas, implementada por una orga 

nizaci6n polftica para garantizar la educaci6n polftica e 

ideol6gica de estas unidades de producci6n agropecuarias. 

Experiencias de organizaciones polfticas en Mexico han demos 

trado que "La cooperativa s_e ha convertido en un instrumento 

para generar progreso y bienestar social y educaci6n polfti 

ca, ya que por un lado ha generado empleos, resuelto el-- pro 

blema de la comercializaci6n del cacahuate •• desplazando a 

los intermediaries y usureros locales, ha permitido elevarel 

nivel y calidad de la alimentaci6n y vivienda •.. esto ha con 

tribuido al crecimiento de la organizaci6n lo cual le permite 

tener mayor capacidad de gesti6n para conseguir otros servi-

cios como son: escuelas ,_-_ luz electrica, agua potable 



drenaje, teH~fono, correos, etc."§.21. 

De igual manera los ejidos colectivos: Batopilas, Yucatan, 

San Isidro que pertenecen a la Uni6n de Ejidos "Gral. Felipe 

Angeles de la Comarca Lagunera", han participado en la Uni6n 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Aut6nomas 

(UNORCA) . Estos estan solucionando problemas de asuntos agra 

rios, financiamiento a la producci6n, comercializaci6n y vi 

vienda, etc., ademas en 1986, esta organizaci6n realiz6 un 

encuentro sobre la problematica de la mecanizaci6n en el IN 

CA-RURAL de Morelos, Z~c., en la cual particip6 la CESCEM70/. 

Descritosalgunos elementos que participan en la organizaci6n 
•. 

agropecuaria, ahora nos resta mencionar, que la presente in 

vestigaci6n esta sustentada en algunas condiciones o factores 

externos e internes que influye en la reproducci6n de las 

unidades agropecuarias colectivas en Mexico. En el primero 

se ubican las luchas por la consecusi6n de tierras, para las 

cuales el Estado, a traves de la Reforma Agraria obstaculiza 

los tramites, tambien se enfrentan a los grandes terratenien 

tes agrfcolas disfrazados; ~a lucha por el financiamientoque 

69/ 

70/ 

Ga.Le.cvr.do E6-UVe6: SeJta.Mn, GonzcUe.z So.to L. E. y Gonza..te.z Salct6 J. M. 
"Ei pa.pe.i de. .ict6 Coope.IULti.vct6 l\g!Wpe.c.u.aJUct6 e..n e..i dv.,aJlJr..olio Jr.e.g.£o
naL EJ.J.tu.di.o de. Cct6o de. Te.c.omciil.a.n, Pu.e.b.ia". Te.6.£.6 P!Wfie..6.£onal. Ve.
pantame.n.to de. Ec.onomia Ag.lr.ic.o~. UACH. 1987. p. 133-137. 

I 

Pa.t Fe.Jr.nande.z, J.M. An.te.c.e.de.n.tu de. Coope..~r.ac..£6n y fioJr.mct6 de. oJr.gan.£-
zac..£6n de. .ia p1todu.c.u6n AgiWpi:C.u.aJU.a •• op. c.U. 
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' 
se enfrentan a los bancos u otras instituciones; la lucha 

• 
por las asesorfas y servicios tecnicos y la lucha por la 

comercializaci6n, etc., estos elementos conforman las condi-

ciones externas que influye en la producci6n . 

. ,. 
El segundo, las condiciones :o factores internos del presente 

estudio, esta comprendido en el componente econ6mico-organi-

zativo. Elementos importantes que reflejan el perfil, grado 

y nivel de la divisi6n social del trabajo y de la producci6n 

que repercute en el bienestar social de la comunidad. 

En el siguiente capitulo nos introducimos en el analisis del 

trabajo de estudio de campo :de los elementos externos e in 

ternos en la producci6n colectiva de la Uni6n de Ejidos Co 

lectivos "Gral. Felipe Angeles" en la Comarca Lagunera. 
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CAPITULO IV. 

ELEMENTOS EXTERNOS E INTERNOS EN LA PRODUCCION COLECTIVA Y 
··! ,• 

VIDA SOCIAL DE LA UNION DE EJIDOS COLECTIVOS "GRAL. FELIPE 
. I 

,I 

ANGELES" EN LA COMARCA LAGUNERA. 

4.1. El surgimiento de los Ejidos Colectivos. 

El ejido colectivo Batopilas, surgi6 en 1976 como consecuen 

cia de la lucha de los peorres contra los terratenientes, de 

bido a un con junto de causas,,.sociales y econ6micas: no les 
!' 

pagaban sueldos adecuados pafa vivir dignamente como ser hu 
) 

, I 
mano, carec.l.an de escuela par,a sus hij os, e:xpulsi6n de la gen 

te de la hacienda, etc., es ~ecir, no se foment6 la vida so 

cial en la comunidad. Con ~a toma de la tierra, apoyadospor 

los m{il tiples sectores sociales, las autoridades estatal~? no 

ten.l.an otra alternativa que asignar la tierra a los trabaja 

dores que siempre la labraron711. 

La misma experiencia de la lucha les llev6 a la convicci6n 

que la producci6n colectiva era la mejor manera para solu 

cionar sus problemas sociales. El propio esp.l.ritud de lucha 

y la solidaridad recibida por grupos campesinos, populares y 

7 1 I P a,t F eJman.de.z, J. M. Ante.c.e.de.nte.J.J de. c. a a peJLac.i6 n.. • • a p. c.,i;t. 
r 
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·ul·: ,%·1• 
•'t 1 

:j., 

estudiantiles 1 caus6 que el ~~~ ido colecti vo Batopilas se per 

+ filara como pilar de apoyo a.;lllos otros ejidos en su lucha por 
'll 
'1:1 

la tierra y la superaci6n de {'sus dificul tades econ6micas. 
ill 

~I: 
Actualmente 1 62 socios trabaj\an colectivamente en 425 has. 1 ! 

de la cual solamente pueden cultivar aproximadamente la mitad 

de la superficie por problem~ de la carencia de agua. Traba-
11· 
,11 

jan un establo lechero con 25'0 vacas 1 instalado a base de un 
1 

credito del Banrural 1 ademas pon un pequeii.o centro de recrfa 
I' 

que significa la incipiente ~fumulaci6n interna 1 en la cual 

''l11 
se diversifica la producci6n<y asegura el empleo de los so 

~~' 
ll\ 
'~ 

cios todo el aii.o. Los ejidatrrios trabajan en grupos de co 

misiones y dejan suficiente espacio para los posibles campos 

de actividades hacia los otros grupos con elfin de evitarla 

monotonfa en el proceso de trabajo. (Cuadro VIII. La produc 

ci6n agropecuaria de los ejidos). 

El elemento esencial de la piFticipaci6n democratica de los 
....... 
(l 

SOCiOS en la. Vida del ej idO ~rlecti VO 1 SOn las COmiSiOneS que 
I~ , 

abarcan el proceso de producq·6n 1 la comercializaci6n 1 la vi 

da social y las actividades .~)Hticas hacia el exterior. 

,j.;' 
.. p 

·l 
Uno de los elementos esenciales que sirve como indicador pa 

I 

ra el desarrollo y bienestar ?e la comunidad es la situaci6n 

social en que se encuentra. Segun la ley cada cooperativa 
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tiene la obligaci6n de depositar el 5% del valor bruto'para 

el fondo social. Sin embargo en este casono existe porque 

implementan soluciones a sus problemas sociales de acuerdoco 

mo se capitalicen 1 pero se ha notado grandes avances como se 

menciona a continuaci6n. 

Todas las familias o los 62 socios que componen este ejido 

colectivo poseen sus casas propias de 20 x 30 m/lote. Las 

casas se empezaron a contruir colectivamente pero por cier 

tas circunstancias se finaliz6 en forma individual. 

- Actualmente se cuenta con !iagua potable 1 luz 1 tienda colec
:'i 
,' 

tiva y una escuela primar.t:a hasta el sexto grade. 

- Poseen servicios medicos en la ciudad de Fqo. I. Madero. 

- Ingreso familiar: Como parte del ingreso, cada semana se 

reparte una despensa segun sus necesidades (alirnentos basi 

cos en especie mas un litre de leche diario por familia que 

proporciona el establo) 1 segun ellos 1 para tener una igual 

dad entre todos los companeros; adernas se le proporcionaun 

ingreso mensual en forma rnonetaria despues de cubrir el 

adeudo del credito proporcionado por el Banco y el abasto 

semanal. 
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En este ejido siempre festeja el aniversario de la toma de 

tierra que se realiz6 el dfa 22 de abril de 1976. A partir 

de esto se organizaron colectivamente para trabajarla. 

Resumiendo. Econ6micamente. el ejido se ha fortalecido en el 

transcurso de los anos que garantiza a sus socios ingresos ~ 

decuados, 

una parte 

ci6n. 

pero at:in no permi~e la acumulaci6n planificada de 

del plusproducto 6on el fin de ampliar la produc

ij 

-

'j 
·I 
I 

El Ejido Colectivo Yucatan, !se constituye en 1979 despues de 

largas luchas de los peones _contra los patro~es apoyados por 
.;· 

los movimientos sociales regionales y principalmente del Eji 

do Colectivo Batopilas. Actualmente su estructura de produc 

ci6n esta en 150 has., destinada a los cultivos de algod6n, 

trigo, sorgo y mafz con los 21 socios que la componen. En 

1981 empez6 a funcionar una granja porcina construida con 

creditos del Banrural, fomentada por el Estado en aquella re 

gi6n. La gesti6n realizada honestamente por los ejidatarios 

lograron la producci6n eficiente, pero actualmente han fraca 

sado por los altos precios de los alimentos balanceados, sin 

embargo, en otras granjas porcinas de los ejidos principabren 

te parcelariOS I fracasar0n raQ;i.damente p0r mal manejO de lOS 

recursos. (Cuadro VIII). 
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1 

Todas las labores y actividades del proceso de reproducci6n 

se lleva a cabo a base de comisiones, mientras las autori-

dades elegidas democraticamente en Asamblea General, cumplen 

con sus responsabilidades formalmente. Se ha observado cla 

ramente que no son las autoridades ejidales que gestionan el 

'credito en el Banco como sucede en los ejidos parcelarios, 

estas autoridades su funci6n es avalar los documentos que re 

quiere el ejido para su funcionamiento. 

La vida social es inferior _al Ejido Colectivo Batopilas aun 

que poseen los servicios esenciales como son: 

- Poseen una zona de asentamiento para las casas, escuelapri 

maria. 

- Poseen agua potable, luz y asistencia medica. 

~ Se tiene un molino de nixtamal para todos los socios con 

una pequefia cuota para su mantenimiento. 

- En este ejido existe la preocupaci6n por la participaci6n 

de las muj.eres que se considera como compafieras de lucha. 

- La educaci6n de los menores son vigilados por la Asamblea 

General y los maestros que imparten sus clases son obliga-
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dos a participar en dichas asambleas del ejido, consideran 

dolo como elemento importante en la vida del colectivo. 

Por ultimo, los socios confirman que sus ingresos son supe 

riores a los salarios promedios de la region que ingresaba 

principalmente de la granja porcina y de cultivos reditua

bles como el trigo. No se tienen suficientes medios para 

la acumulacion como base para resolver muchos problemas in 

ternos del ejido. 

Por ultimo surgio el Ejido Colectivo Sn. Isidro. En un prin 

cipio, ante la carencia de ~-1-a tierra, el ej ido le solicita al 

Gobierno Federal cuya resolucion presidencial es proclamado 

en 1976 con una dotacion de 733 has., para beneficia de 33 

ejidatarios, pero estas tierras son inservibles agr1colamente 

y con problemas de agua, por lo que se manten1an de la produ~ 

cion del carbon y de ladrillos, etc., Ante esta necesidad en 

1982 compraron un rancho de 140 has., incluyendo una noria y 

dos tractores; constituyendose el Ejido Colectivo Sn. Isidro 

con 18 socios actualmente, porque los demas emigraron. La 

producci6n agricola abarca el cultivo de algod6n, sorgo, rnaiz 

y frijol en 49 has., de riego, debido ala capacidad de la 

noria. La produccion pecuaria se inici6 con 65 cabezas de -

ganado caprino con muchos ~roblemas por falta de planifica 

cion de forrajes, aspecto fitosanitario y de creditos para 
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la producci6n; ultimamente ~e ha introducido la granja avfco 

la para la producci6n de huevos. Los socios realizan todos 

los tipos de labores y la direcci6n esta en manos de la Asam

blea General en base a comisiones de trabajo (Cuadro VIII) • 

En relaci6n a la vida social, esta unidad agropecuaria colec 

tiva, actualmente poseen sus propias viviendas, escuela, luz 

electrica y agua potable. Las mujeres se integran al traba

jo productive en la explotaci6n avfcola ya que requiere menos 

esfuerzo ffsico relativamente. 

Los ingresos que perciben los socios de la producci6n y de la 

maquila de tractores en los alrededores del ejido son insufi 

cientes para una vida social digna, en dicha necesidad son 

apoyados par los ejidos colectivos vecinos. Su apoyo depen

de mas del exterior par la _carencia de sus propios recursos 

necesarios del ejido donde su estabilidad econ6mica no esaUn 

garantizada en comparaci6n~ los otros dos ejidos colectivo~ 

de este se observan que los -socios movilizan todas las posi

bilidades de la ampliaci6n de la producci6n para mejorar su 

nivel de vida y poder acumular sistematicamente. 

A pesar de los distintos n~veles de funcionamiento y ce pro

ductividad en los tres ejidos colectivos, se presentan _fen6 

menos y problemas similares de origen externo e interno, de 
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, los cuales analizamos mas a profundidad. 

1. Los ejidos surgieron a base de la lucha de jornaleros de 

los latifundios pri vados de la region y de las necesidades 

economicas-sociales coyunturales, sus exitos logrados fue 

la dotacion de tierras ejidales y su organizacion colecti 

va, como consecuencia los jornaleros se transformaron en 

campesinos. Esta lucha que libraron los jornaleros, no 

estaban solos, tenfan el apoyo polftico y materia~ ~~ or 

ganizaciones populares que comisionaron elementos capaces 

como asesores polfticos. De esta manera han venido parti 

cipando y fomen tan do la organizacion polf ti ca de la UN ORCA 

(Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autonomas) que apoya con cuadros directives a los ejidos 

colectivos para la direccion cientffica en sus gestiones 

administrativas y tecnicas para la produccion. Esta re 

flexion comprueba una verdad historica, que los campesi 

nos diffcilmente pueden desempenar una lucha exitosa sin 

el apoyo del exterior, porque su fuerza interna esta en 

su caracter de clase social. 

2. En la actualidad la tarea fundamental, es la educacion 

ideologica permanente de l.os socios para crear la concien 

cia colectivista, como base del buen funcionamiento econo 

mico y social de los ejidos colectivos. En este contexto, 



el fen6meno alentador, son los asesores polfticos porque 

estan permanentemente en. los ejidos y se transforman poco 

a poco para apoyar la organizaci6n del proceso de repro 

ducci6n agropecuaria, una prueba evidente es que existe 
I 

poco abandono de socios a los nucleos colectivos. Del 

entendimiento de los socips y la colaboraci6n de los con 
r·:, 

.. , 
sejeros de diferentes or~genes, dependera el futuro fun 

'"· cionamiento de los ejidos; colectivos y su cooperaci6n a 
' 

niveles superiores, debido a que es una necesidad a la or 

ganizaci6n de la producci6n en el campo mexicano para lo 

grar mayores avances sociales, aprovechamiento de los re 

curses naturales, humanos y tecnicos. 

4.2. El Papel del Estado en el apoyo Ejidal. 

Otro de los factores sociales, como una verdad hist6rica, es 

el apoyo del Estado a la producci6n colectiva para que esta 

pueda desarrollarse y mant~ner un nivel de la producci6n en 

beneficia a los socios. Las unidades agropecuarias colecti

vas en el campo por sus escasos recursos con que inician la 

producci6n dependen de la organizaci6n de su trabajo en su 

conjunto y del apoyo del exterior, y solamente en el transarr 

so del tiempo pueden realizar la acumulaci6n planificada p~ 

.. . . .,. 
ra su autogestion. 



En nuestro pais, en la epoca del Cardenismo el Estado apoy6 

decididamente a la producci6n colectiva, v.gr. las centrales 

de maquinaria que reducian costos en la maquinaria agricola 

perc fue desmantelada por los gobiernos posteriores a esa 

epoca. La preocupaci6n del Estado de estes gobiernos hab!a 

side el control politico de -los campesinos y el apoyo a la 

producci6n estaba subordinado a este fin, por lo que su efe£ 

to esta limitado y se present6 como una causa de la descompo 

72/ 
sici6n de la producci6n colectiva en la Comarca Lagunera-- • 

Actualmente no existe conciencia de las instituciones oficia 

les que la producci6n colectiva es algo socialmente nuevo pa 

ra los campesinos y su fomento implica una se~ie de medidas 

preferenciales a los ejidos colectivos. Esta forma de orga-

nizaci6n ha funcionado siempre y cuando el Estado les brinde 

el apoyo econ6mico y social preferentemente al inicio de la 
' 

producci6n, segun lo han demostrado las experiencias interna 

cionales. 

a) En el aspecto del Credito. Los ejidos al inici6 de supr£ 

ducci6n necesitan suficiente apoyo financiero para impul-

sar la producci6n, sin embargo, se ha notado que al inicio 

de esta forma de producc&6n colectiva, generalmente los 

bancos les suprimen o les_ponen obstaculos para la abtencKh 

72/ Mantinez Saldana, T. Op. c£~. 1980. 
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de creditos, pero se ha logrado extraer a los bancos por 

medio de la organizacion polftica y avanzar aun mas como 

sucedio al crearse la Union de Credito Ejidal del Yaqu! y 

Mayo'!.l../. Los bancos cmuplen su funcion empresarial pensan 

do en primera instancia en la recuperacion de los creditos 

que repercute en la acumulacion interna, motive que infl~ 

ye para fomentar la autogestion y la toma de sus propias 

decisiones en los ejidos. 

b) Otro factor que influye para el avance de la produccion, es 

la asesoria tecnica para los ejidos colectivos. En la rea 

lidad existen agudos problemas tecnicos en la agricultura 

y la ganader!a, pero generalmente la ciencia y la practica 

tienen soluciones viables, que estas no llegan a los eji 

dos porque los profesionistas estan insuficientemente pr~ 

parades 0 por la razon que atienden un inmenso territorio 

que evita la presencia frecuente en los ejidos. Los pr£ 

fesionistas relacionados al agro, no deberan ser solamen 

te tecnicos sino organizadores y educadores de los socios 

con el fin de influir en un mejor trabajo colectivo. Este 

problema condiciona a una nueva mentalidad en las institu 

ciones oficiales y postula tambien una mejor .. preparacion 

en la institucion de la ensefianza superior agropecuaria del 

pa!s. 

73/ CEESTEM. Op. cit. p. 17. 



c) El Estado tarnbien tiene la responsabilidad de ofrecer ca 

paci tacion campesina. Si alguna duda existe conciencia de 

esto, ademas hay instituciones adecuadas como el INCA-RURAL. 

El problema radica en los contenidos de los cursos porque 

predominan disciplina tecnica, en el area de la organiza

cion y gestion faltan prograrnas adecuados para los produc 

tores, del mismo modo la capacidad de evaluacion de estos 

prograrnas. Los cursos se deben de llevar a cabo en los 

ejidos mismos e incorporar a la mayor!a de los socios, e~ 

ta condicion es necesaria para que avancen los programas 

de produccion en que es accesible en los ejidos colectivos 

en comparacion a los ejidos parcelarios debido a la socia 

lizacion y a la necesidad de la especializacion del traba 

jo; mas en carnbio los centres de capacitacion {INCA-RnmL) 

deber!a ser reservado para los especialistas y dirigentes. 

La necesidad de la capacitacion en la Laguna resalta con 

la formacion del cen~ro campesino de capacitacion inicia

da en 1982 con el prograrna de las altas poblaciones en el 

cultivo de algodon con el convenio del CIAN-INCA-RU~&ji 

dos, tarnbien para abocarse a otros problemas presentes en 

el campo como el de la furnigaci6n, la Central de Servicios 

Electromecanicos, etc. La capacitacion se encuentra en 

estrecha relacion con la conciencia, y no se puede desann 

llar conciencia si el socio no sabe de los contextos tee-
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nicos y sociales. Esto implica que los curses no deben 

ser unilaterales sino deben de impulsar la conciencia coo 

perativista o colectiva y esto a su vez exigeuna posicion 

partidaria de los capacitadores para la produccion colec 

tiva. 

d) La comercializaci6n de productos 

complejo que el Estado deber1a de 

agropecuarios, es otro 

apoyar para la produ£ 

cion ejidal. Los ejidos estan conformados con un mercado 

espontaneo con precios muy variables, que afecta a la pla 

nificacion a corte y a mediano plazo y finalmente la con

ciencia de los socios cuando no perciben los ingresos es 

perados. 

El acopio estatal de los productos o la regulaci6n del co 

mercio y un sistema adecuado de contratos por parte delEs 

tado en favor a los productores campesinos podr1a apoyar 

notablemente a los ejidos colectivos, a los productores -

agropecuarios en general. 

e) En el area de los servicios agropecuarios en manos del Es 

tado existen grandes reservas para beneficiar adecuadame~ 

te a los ejidos colectivos. El Estado posee una gran P£ 

tencialidad por parte del SEA (Servicios Ejidales S.A.) pa 

~a el apoyo tecnico en maquinaria y tractores para brindar 
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servicios preferenciales a los ejidos colectivos con la 

finalidad de abaratar los costas de la produccion, evita~ 

do as! la compra de maquinaria y equipos que no pueden ser 

eficientemente utilizados. En la practica son multiples 

las quejas sobre el servicio que proporciona el SESA, por 

lo que los ejidos colectivos prefieren sus propias solucio 

nes que no siempre son economicamente la mejor opcion, to 

mando en cuenta que los medias de las instituciones oficia 

les estan subutilizadas. 

f) Para finalizar el aspecto de la responsabilidad del ESTADO 

en el fomento de la produccion colectiva en el campo, es 

necesario mencionar el renglon jur!dico-legal. En esta 

area se necesita un documento centralizado legal sabre la 

produccion colectiva, estatutos y reglamentos de ~lo, la 

reglamentaci6n de diferentes niveles de trabajo colectivo, 

tambien debe ser flexible respecto a los socios que permi 

; 

ta el ingreso de las mujeres y jovenes a los nucleos co 

lectivos con el fin de evitar desigualdades y explotacion. 

Dichos documentos deben de obligar a los ejidos colectivos 

a la acumulacion y a la creacion de fondos materiales y 

financieros para su mejor funcionamiento pel ejido, no ol 

vidando los parrafos adecuados que protejan la produccion 

colectiva de posibles divisiones para evitar el repartode 

los fondos colectivos. 
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4.3. Funcionamiento Interne de la Producci6n Colectiva. 

Los elementos internes son condicionantes primordiales para 

el avance de la produccion colectiva; nos referimos a la es 

tructura de la organizacion de la produccion, la direccian, 

planificacion, de la organizacion del trabajo y la remunera 

cion, el financiamiento y el control del proceso de reproduc 

cion. 

4.3.1. Estructura de la organizaci6n de la producci6n 

de los tres ejidos colectivos. 

Esta se inicia en base a los cultivos anteriores al reparto 

de las tierras, como, se observa en la vid y el algodon en 

el ejido de Batopilas; la pol!tica de credito de Banruralque 

proporciono credito para el cultivo de algodon, posteriormm 

te para el trigo en el ejido de Yucatan; en sn. Isidro con la 

produccion de algodon. Con estos cultivos los ejidatarios -

iniciaron sus gestiones productivas, y el credito proporcio

nado le permitir!a un m!nimo de ingreso para los socios, p~ 

ro no es sufi:ciente. 

Para conocer la actual estructura de la produccion de estas 

unidades agropecuarias colectivas, nos basaremos en los si 

guientes cuadros elaborados en base a los datos de campo. 
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CU.ADRO VIII. LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LOS EJIOOS 

COLECTIVOS. 

Unidades Agro 
pecuarias cO Nt3m. de Sup. Total Sup. Irrig. Pecuario Nt3m. de 

lectivas - Socios Has. Has. con Crl3di to cabezas 

(EJIOOS) 

BA'IOPILAS 62 425 

21 150 

Sn. ISIDro 18 873** 

200 

100 

50 

Establo 
lechero 

Granja* 
Porcina 

Establo 
caprino 

250 

120 

65 

FUEN'lli: Datos de carrpo 19 85-19 86. Es una aproxirnacian de la superficie de 

cultivos y va:r:ia de acuerdo a sus posibilidades: crl3dito y agua. 

* Actualmente la granja porcina ha fracasado, se la vendieron a1 Banco 

debido al alto costo de los aliire:ntos balanceados. 

** Es la suma de las 733 has. por resolucian presidencial mas las 140 has. 

del rancho que canpraron. 
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En el cuadro anterior se observa que el Ejido Batopilas es el 

mas grande de los tres =jidos restantes, el cual posee mayor 

nGmero de socios, mayor superficie irrigables para los culti 

vos agricolas, ademas cuenta con un establo lechero que co 

menzo con 250 cabezas y actualmente tiene un pequeno centro 

de recria que es el comienzo de una incipiente acumulacion 

dentro del ejido. Este establo lechero ha impulsado la pr£ 

duccion agricola porque ha permitido la movilidad de recur 

sos hacia las otras ramas e inclusive ha apoyado a la central 

de maquinaria que posteriormente analizaremos. Estas activi 

dades han dado impulse a la capitalizacion del ejido y apoya 

do a los otros ejidos colectivos. 

Analizando la estructura de la produccion agricola de las 

Unidades Agropecuardas Colectivas, se observa que para el 

ano de 1985-86, los tres ejidos colectivos tuvieron 358 has. 

sembradas de diferentes cultivos. El cultivo de alfalfa se 

sembraron 80 has. exclusive del ejido Batopilas y que repre

senta el 22.34% del total de la superficie de los tres eji

dos. El segundo cultivo de importancia fue el ma!z que se 

sembraron en los tres ejidos, Batopilas, Yucatan y sn. Isidxo 

con 40, 10, 10 has. respectivamente con un total de 60 has. 

y representa el 16.75% del total de la superficie. El ter 

cer cultivo de importancia fue el algodon con 54 has. y re 

presenta el 15.0%; el zacate para escobilla con 14.24%; el 
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trigo con 35 has. y representa el 9.77%; el sorgo con 44 has. 

y representa el 12.09%. Por ultimo, el cultivo del frijol 

que lo sembr6 unicamente el ejido Sn. Isidro con 8 has. la 

cual representa el 2.2% del total de la superficie de dichas 

unidades productivas. Cuadro IX. 

Con estos datos se observa la diversificaci6n agrfcola enlas 

unidades agropecuarias de producci6n, donde el cultivo mas 

importante fue el alfalfa la cual explica que el ejido que 

lo cultiva es porque tiene una gran demanda de este producto, 

el establo lechero. El segundo cultivo de importancia dest~ 

ca el mafz ya que es una fuente de alimentaci6n. El algod6n 

lo siguen cultivando por el credito que otorga el banco y 

forma parte del ingreso de los socios ademas para tener dere 

cho al seguro medico. 

Por otro lado, el ejido Batopi1as y Yucatan poseen 192 y 105 

has. irrigables respectivamente, mayor en comparaci6n con el 

ejido Sn; Isidro que posee 49 has. para riego, (mas el resto 

.de la superficie que compraron) 1 1a que indica las diferencias 

del poder productive de estas unidades. 

Por ultimo, cabe mencionar que la produccion de alfalfa de 

estos ejidos participa en 0.77% del total de la producci6n 

(has.) de alfalfa de la Comarca Lagunera correspondiente al 
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CUADRO IX. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN 

LAS UNIDADES DE PRODUCCION ~- {BAS) • 

Cultivos La Canarca EJIDOS COLECTIVOS 

Agrloolas Lagtmera 
BATOPII.J\S YUCATi'N SN. ISIDRO 'I'OI'AL % con 

de la Estado de/cul- % respecto 
Comarca Coahuila 
La~;unera (Hl>.S) (HAS) (HAS) (HAS) 

tivo a la 
Laguna 

VID 26 26 7.26 

ALFALFA 10,355 80 80 22.34 0.77 

ZACATE: 30 15 6 51 14.24 

MAIZ 12,848 40 10 10 60 16.75 0.466 

ALOOlX.N 45.840 16 15 23 54 15.00 0.117 

TRieD 35 35 9.77 

SOIG:> 30 11 44 12.29 

CARI'AMO 6.580 

FRIJOL 8 8 2.2 

TOTAL 92.255* 192 105 61 358 100.0 1.353 

FUENTE: DAmS DE CAMPO 1985/86. 
El. signa indica que no se tienen datos de los cultivos 

* Parte de la Comarca Lagtmera que pertenece al Edo. de Coahuila, no se espec!fi 

can otros cultivos que abarcan 16,636 has. y que surnan la totalidad de 92,255 

has. cano se describio en el cuadro. 
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Estado de Coahuila, el ma!z participa con 0.466% y con 0.177% 

del cultivo del algodon del total de la superficie de dicho 

cultivo en la Comarca Lagunera. Cuadro IX. Estos calculos 

dnicamente aporta una idea general de la situacion de estos 

ejidos en comparacion a la Comarca Lagunera de dicho Estado. 

Resumiendo: La estructura de la produccion agricola en los 

tres ejidos no es la optima porque las condiciones localesde 

tipo natural limitan dicha produccion por la carencia del 

agua, por otra parte, el tipo de cultivo impuesto por el Ban 

rural obliga al consume de voldmenes de agua como es el caso 

del algodon, que no reditua a una alta produccion para pagar 

la deuda contraida. Finalmente los ejidatarios pagan esta 

contradiccion con la percepcion de menos ingresos y la insu

ficiencia de posibilidades de la reproduccion ampliada. Ante 

estos fenomenos naturales y economicos, la combinacion de las 

ramas agr!colas y ganaderas fue necesario para diversificar 

la producci6n colectiva, ~mpulsada por la creciente division 

del trabajo que implica la especializacion de dichas ramas y 

condiciona el desarrollo de las fuerzas productivas. Este 

es un proceso objetivo dentro del sistema socioeconomico ca

pitalista donde es mas utilizado por las grandes empresas ca 

pitalistas. Precisamente este debe ser utilizado por los 

ejidos colectivos y aumentar los ingresos o .el bienestar 

social de los socios. 
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4.3.2. La direccion. 

La direccion cient!fica de las unidades agropecuarias colec 

tivas debe de estar sujeta al aspecto pol!tico-ideologico 

dentro de un sistema socioeconomico, como se ha nencionado en 

el apartado anterior. La hemos definido como "aquella esfe 

ra del proceso de reproduccion en el cual los socios se rela 

cionan e influyen mutuamente en su formaci6n conciente de la 

ideolog!a para poder trabajar mas eficientemente con sus me 

dies de produccion, ·con el fin de satisfacer sus necesidades 

materiales y culturales. De la calidad de la direccion depen 

de el avance econornico y social del ejido colectivo" 741. 

Desde el reconocimiento oficial de estes ejidos colectivos, 

la organizacion y direccion de la rnisrna se haya reglarnenta 

.da en la Ley Federal de Reforrna Agraria, La Ley de Credi to 

Rural y la Ley de Fomento Agropecuario. La estructura son: 

Asarnblea General, Consejo de Adrninistraci6n, Cornisiones de 

Vigilancia y las diferentes comisiones de trabajo. 

Perc sin embargo, en la direcci6n del proceso de reproduc-

cion agropecuario, los ejidatarios han desarrollado el "sistema 

de cornisiones elegidas en la Asamblea General" donde todos 

los socios conocen o participan en las diferentes oornisiones, 

74/ Q.u.~c.h, J., J.M. Zepeda y J. M. Pa-t Fdez. 1n:tll.odu.c.c£6n ••• Op. w. 
- p. 167. 
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como en el caso del ejido colectivo Batopilas, donde se 

forman comisiones de: Cultivos Agr!colas de Algodon, alfalfa, 

etc., establo, de comercializacion, de despensa, CONASUPO y 

escuela y de las actividades pol!ticas hacia el exterior. En 

general se encuentran comisiones como se nota en la figura 

III, las cuales son controladas por la Asamblea General como 

maxima autoridad del ejido. 

En los ejidos colectivos en estudio, el comisariado y demas 

componentes de la direccion formalmente, participan en las 

diferentes comisiones de trabajo que les encamienda la Asamblea 

General y unicamente estan presentes cuando se utilizan las 

firmas como en el caso del credito, aspecto que sucede lo 

contrario en los ejidos parcelarios, donde el comisariado y 

el secretario son quienes gestionan y controlan el credito 

otorgado por el Banco. 

Consideramos esta forma de trabajo adecuado al inicio del 

trabajo colectivo porque incorpora a todos los socios a la 

direccion y sientan responsables de las diferentes fases del 

proceso de reproduccion, pero a largo plazo este sistema no 

'es viable porque se pierde la eficiencia en el t.rabajo al 

participar en todos las fases, y que repercute en la produc

cion debido a la constante necesidad de la especializacion 

como en el caso del trabajo de la rama agricola, ganadera, y 

taller de reparacion de maquinaria, etc. 



FIGURA III. ORGANIZACION DE LA DIRECCION DE LOS EJIDOS COLECTIVOS. 
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Ante la compleja estructura del proceso de reproduccion, se 

necesitan unidades de direccion bien definidas y la aplic~ 

cion del principio de la direccion y la responsabilidad indi 

vidual a base de consultas de los colectivos de trabajo. Han 

existido problemas, uno de ellos, se menciona que un dirige~ 

te no puede estar por largo tiempo porque este pronto se con 

vierte en cacique, y .s.e corrompe, dicho argumento no es valido 

s! la democracia interna funciona bien. En el proceso de 

produccion debe existir los colectivos de trabajo estableci

dos con sus respectivos dirigentes para que se lleven a cabo 

las normas establecidas y no haya discusion sobre la respon

sabilidad del trabajo, aspecto que se debe de aclarar en las 

respectivas reuniones de los colectivos. 

Otro problema que se presenta, es la formacion de cuadros di 

rectivos. En general se elige un socio del colectivo para 

desempefiar una actividad sin considerar su capacidad directi 

va que repercute tambien en la eficiencia de la direccion de 

la produccion. En los tres ejidos colectivos, todav!a fal

ta una pol!tica adecuada para la formacion de cuadros direc

tives, ademas la importancia de disponer de documentos dire~ 

tivos adecuados, como planes de funciones, planes de trabajo, 

etc., y no descuidando la vigilancia para que se cumplan es

tos planes por parte de las autoridades correspondientes y 

de los socios en general. 
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No queremos olvidar que la direcci6n significa, la educaci6n 

de los socios para el trabajo colectivo y esta funcion sola-

mente pueden ejecutarlos los socios mas capaces y concientes. 

4.3.3. La Planificaci6n. 

La planificaci6n es un elemento importante para preveer y 

controlar el proceso de producci6n. En estes ejidos se limi 

tan con el credito del Banco, no se encuentra un documento 

complete sobre el plan de 1a produccion, de los costos, los 

resultados financieros y el reparto del plustproducto, tampo 

co del aprovechamiento adecuado de la fuerza del trabajo de 

los medics de produccion, etc. Comprendemos que la misma di-

namica de la econom!a nacional ·con sus movimientos de los pre 

cios y la inflaci6n no anima a los socios a una planificaci6n 

r!gida por lo tanto, los resultados del proceso de reproduc-

ci6n depende de la casualidad. Con esto los socios olvidan 

un elemento fundamental del buen funcionamiento del proceso 

productive y la educacion hacia el cumplimiento de las tareas 

planificadas. Este fen6meno el Banco tiene gran parte de la 

culpa porque unicamente se interesa en la devolucion del ere 

dito como una parte de la producci6n. 

En el contexte del plan se tiene que tener cuidado con el 

-
sistema de contrato con los suministradores de insumos, de 
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servicios y compradores de los productos que a veces son re

chazados por parte de los socios, perc funciona bien s! son 

vigilados por ambas partes y que pueden beneficiar a los eji 

dos. 

4.3.4. La Organizaci6n del trabajo y 1a remuneraci6n. 

En los tres ejidos de estudio, la organizacion del trabajose 

caracteriza por el heche de que no tienen un plan de la orga 

nizacion del trabajo bien definido para organizar y dirigir 

la produccion futura. Todos los ejidatarios realizan todo -

tipo de trabajo que se presentan en la produccion, esto se 

justifica al inicio del trabajo colectivo que es la Gnica sa 

lida para acostumbrar a los socios en el trabajo en conjunto. 

Pero durante el transcurso de la organizacion colectiva, la 

tendencia es cada vez m§.s. hacia la especi.alizacion y el sur

gimiento de colectivos de trabajo permanente, como se obser

va de manera incipiente en el ejido de Batopilas. (Establo, 

Cultivos Agricolas y Taller de Maquinaria) • 

Es logico que un especialista desarrolla m§.s capacidad, ha

bilidad y responsabilidad en el proceso de trabajo, ademas 

permite un mejor sistema de la capacidad profesional, esto 

es evidente porque lo impulsan la constante division del tra 

bajo para una mayor produccion y productividad en la cual 
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se esta generando en diferentes niveles en los tres ejidos 

colectivos, para poder competir en el mercado libre y poder 

avanzar en el bienestar social. 

La especializacion y la eficiencia del trabajo colectivo es-

ta relacionado con la remuneracion diferenciada, donde se de 

sarrolle un esp!ritu sano de emulacion que se basa en el le 

rna "para un buen trabajo una buena remuneraci6n 11
• A veces 

por el rendimiento del trabajo se ve en la remuneracion, el 

fantasma de la competencia y desigualdad, sin entender que la 

desigualdad es causada por la propiedad privada sobre los m~ 

dios de produccion en pocas manos y del no acceso a las mayo 

r!as a los medics de subsistencia. 

A largo plazo la remuneracion igualitaria va a obstruir ini-

ciativas de los socios y provocar inconformidad entre los 

mismos socios como ha pasado en los afios anteriores en la I~ 

guna751. En este contexte los ejidos necesitan en el momen-

to oportuno asesor!as sobre normativas de trabajo, clasifica 

cion de trabajo y las formas mas adecuadas de la remuneracion. 

Por el memento en los tres ejidos se hallan en una fase don-

de la distribucion del ingreso son iguales debido .a que pa 

san en una fase cr!tica porque la produccion no es suficien 

te; en el case de Batopilas, como ejido mas avanzado,el total 

75/ PoJtfri.;Uo, H.A. La. e.x.plo:ta.c.i6n c.ole.c.ti.va. e.nla. Coma.Jtc.a. ••• op.w. p. 
260. 



~07. 

del ingreso proviene de la vid y el establo lechero princi

palmente y de otros cultivos de menor importancia, donde se 

asegura un abasto comestible a todas las familias, segun sus 

necesidades familiares como se ha mencionado anteriormente: 

en el ejido Yucatan no sucede esto ya que unicamente se re 

parten los ingresos que provienen de la granja porcina, aho

·ra del ganado caprino y de los cultivos agr!colas. En el fu 

turo para llegar a tener un mayor ingreso, necesariamentetie 

nen que culminar con la eficiencia del trabajo que repercute 

en el proceso productive. 

Otro problema general en M~xico de los ejidos colectivos es 

la reproduccion de su fuerza de trabajo. As! como las empr~ 

sas capitalistas tienen un ej~rcito de fuerzas de trabajodis 

ponible en el mercado para integrarlo a la explotacion; asi

mismo los ejidos colectivos deben de programar y aclarar su 

reproduccion de su fuerza de trabajo para brindar continuidad 

a la produccion colectiva.bajo los principios del interior de 

la empresa colectiva. Un caso particular a este problema es 

el ejido colectivo "El Manantial", la produccion colectiva se 

inicio en 1936 con 46 socios, de estes quedan solamente 25, 

cuyas funciones unicamente se reducen a la supervision de las 

labores de los jornale~os en las distintas areas de la produc 

cion, aspecto que explica que del trabajo colectivo socia~ 

te queda poco. 
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En el caso de los tres ejidos mencionados, existe una preoc~ 

pacion grande por sus futures seguidores por la v!a de la in

corporacion de las mujeres, nifios y adolescentes a la vida 

social en las comunidades y en las labores productivas. Se 

observa un obstaculo legal porque la ley acredita como socios 

solamente a los padres de familia u otros, y no permi te. la 

participacion como socios a las mujeres y otros miembros de 

la familia. Comprendemos el problema de la sobrepoblacionen 

el campo y la escasez de la tierra pero una organizacion ade 

cuada y la diversifioacion de la produccion podr!a crear nue 

vas perspectivas para los trabajadores del campo. Una orga

nizacion colectiva autentica no deber!a aceptar jornaleros, 

sino que todos los trabajadores deber!an ser socios para evi 

tar la explotacion. 

4.3.5. Financiamiento. 

El financiamiento del proceso de ·reproduccion en la mayor!a 

de los ejidos colectivos en Mexico es un problema agudo y no 

se vislumbra su horizonte de solucion. 

En la mayor!a de los ejidos predomina la dependencia del ere: 

dito oficial y apenas alcanzan los ingresos para subsistir. 

Muchas veces lo ejidatarios ven en los creditos del banco al 

go foraneo a su labor colectiva, como en el caso del ejido 



109. 

Batopilas donde el ma!z cultivado por sus propias fuentes fi 

nancieras les ponen mas cuidados que el ma!z acreditado por 

el Banco. Los establos funcionan bajo la administracion de 

representantes del banco, estos no informan a los ejidatarios 

sobre el estado de cuentas, por lo que se sienten como jorn~ 

leros del banco y los funcionarios no hacen nada para ambiar 

su imagen. 

El financiamiento puede provenir de dos fuentes principales: 

del autofinanciamiento y de las fuentes externas. En nues

tro pa!s, generalmente se da por la v!a externa que se cons

tituyen con los creditos que recibe la Unidad Agropecuaria 

Colectiva de diferentes empresas o instituciones y que en la 

practica mexicana pueden ser de: credito de proveedores, ban 

caries y creditos de prestamistas. 

Por otra parte, para desarrollar el autofinanciamiento, men

cionaremos la formacion de fondos de acumulacion como base a 

la acumulacion ampliada. De los tres ejidos, el menos desa

:rrollado es Sn. Isidro, este todav!a no esta en condiciones 

de crear su propia acumulacion y formar fondos para la~lia 

cion de la produccion, este hecho limita, logicamente, la au 

todeterminacion y autogestion de los ejidos·. 

Por consiguiente, los ejidos necesariamente requieren de fon 
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dos de la depreciacion de los medics de la produccion basica 

para asegurar la reproduccion simple y el fondo de acumula

cion para la futura reproduccion ampliada. Esta es una nece 

sidad que depende de la conciencia de los socios para laaper 

tura de una produccion ampliada, ademas, fomentar transpare~ 

temente las gestiones financieras. Para la contabilidad de 

costos eficientes ser!a factible la creacion de un fondo de 

remuneracion, fondo para los medics de produccion circulante 

y no se debe de olvidar el fondo socio-cultural. Este Glti

mo fondo, podr!a tener cada vez mayor importancia al consume 

social, con el fin de evitar un crecimiento excesivo del in

greso individual. 

Conforme la reproduccion de estes ejidos se hagan cada vez 

mas complej a, se debe de fomentar y aclarar ·.los diferentes 

fondos: de remuneracion, de medics de produccion fijos y cir

culantes; fondo social y cultural, de reserva y fondos de 

premios, etc. Figura IV. 

4.3.6. Contabilidad. 

Es un elemento importante para el avance de los ejidos colec 

tivos porque sirve como base para la toma de decisiones en 

la direccion y para el cumplimiento de los planes en el pro-

ceso de reproduccion, etc. Actualmente en los tres ejidos 
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existe la conciencia de llevar a cabo una contabilidad r1gi 

da del proceso de reproduccion para corregir los errores y 

buscar fuentes para hacer mas eficiente la produccion. Pero 

estos esfuerzos son deteriorados por la actitud del banco en 

la produccion crediticiada. Los representantes del banco en 

vez de fomentar una contabilidad compleja de costos e ingr~ 

sos, sus tipos y portadores con sus bases economicas en el 

area de la produccion del ejido, se limitan a su area de in 

fluencia y evitan la informacion adecuada a los socios, con 

esta actitud no educan a los ejidatarios a un pensamiento 

economico sano y por lo mismo provocan el rechazo. 

Es precise el mecanisme del control del proceso de reproduc 

cion por la vfa de la contabilidad que indica el buen funcio 

namiento, los defectos, la apertura de recursos y la evalua

cion de los resultados dentro de la unidad productiva y en 

tre otros ejidos colectivos. Por ultimo, la complejidad de 

la acumulacion e interpretacion de datos para la contabilidad 

y la necesidad de la evaluacion del proceso reproductive por 

medio de la eficiencia, es necesario aprovechar los avances 

de la tecnolog1a de la computacion como se ha mencionado en 

el ejido colectivo Batopilas, para controlar, predecir pr~ 

cios, costos, rendimientos, etc. 

Las referencias y cr1ticas hacia el funcionamiento interne 
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de los ejidos colectivos, se debe que es incipiente la conta 

bilidad que se lleva a cabo, cuya inquietud nuestra radica, 

en dirigir la atenci6n en el proceso de reproducci6n mas di

namico y eficiente tomando la importancia y utilizando los 

elementos esenciales de la contabilidad. 
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CAPITULO V. 

PRIMERAS EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE COOPERACION ENTRE 

LOS EJIDOS COLECTIVOS. 

Hist6ricamente, la experiencia ha demostrado que los ejidos 

colectivos al conformar formas superiores de organizacion so 

cial para la produccion, han alcanzado un nivel econ6mico y 

social que beneficia a la inmensa mayoria de los socios de 

las unidades agropecuarias colectivas. 

Los ejidos colectivos que se formaron en 1976, en los Valles 

del Yaqui y Mayo y forman actualmente la Coalicion de Ejidos 

Colectivos del mismo, demuestran los avances y desarrollo de 

organizaciones especializadas en el aseguramiento agricola, 

la implementacion y funcionamiento de la Union de Creditos 

Ejidal, la formacion de Uniones de Ejidos y Asociadas Rura

les de Interes Colectivo, el desarrollo de formas asociativas 

para la comercializaci6n de productos agricolas y de insurros, 

la implementacion de programas de bienestar social como el 

de la vivienda campesina, etc. 

Esta Coalicion de ejidos colectivos, atravieza por una etapa 

de consolidaci6n y expansion, donde se observa un fuerte ere 

cimiento agroindustrial apoyado por la union de credito y el 
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fondo comun, ademas se tiene la planta de matcriales petreo, 

el taller de herreria, la granja porcina, el laboratorio de 

suelos, una planta mezcladora de insecticida, la fabrica de 

juguetes y en 1984 estaban por adquirir las instalaciones de 

la empresa Anderson & Clayton, ademas se poseen tres plantas 

despepitadoras y un almacen mecanizado, entre otras, etc. 761. 

Los logros y las experiencias adquiridos por los ejidos cole~ 

tivos de los Valles del Yaqui y Mayo, a traves de la lucha y 

las formas superiores de la organizaci6n social de la produc 

ci6n, constituye un testimonio polemico al sistema ejidal y 

en particular al ejido colectivo porque representa una alter 

nativa para los campesinos y jornaleros pobres de nuestro 

pais. Ademas es viable econ6micamente y deseable socialmen-

te para sobrevivir y conformar el sistema autogestionario en 

comparaci6n con las grandes empresas capitalistas mas desa-

rrolladas. 

Estos mismos intentos se han desarrollado en la Comarca Lag~ 

nera, principalmente con la participaci6n de los ejidos co 

lectivos Batopilas, Yucatan, y Sn. Isidro. En 1982, la Se 

cretaria de Agricultura tom6 la decisi6n de reducir a una 

ha. el cultivo del algod6n por haber poca agua en la presa, 

76/ ARIC. La voz del ~oi~ctivo. Coalici6n d~ Ejido~ Coi~ctivo~ d~ to~ Va 
-- it~ det Yaqui y Mauo. Zda. Epo~. No. 4, Mayo. 1984. 



116. 

este con el objetivo de sembrar altas poblaciones y obtener 

120 mil plantas por/ha., en vez de 50 mil que tradicionalmen 

te se sembraba y ahorrar un riego de auxilio. Ante esta si 

tuacion, estos ejidos colectivos y cuatro ejidos parcelarios 

junto con el Centro de Investigacion Agricola del Norte (CI.AN) 

empezaron a trabajar y conformaron el Comite de Altas Pobla 

ciones para este cultivo. Pero sin embargo, ante los preble 

mas tecnicos que se presentaron se forme el Centro Campesino 

de Capacitacion, la cual se planteo formar entomologos campe 

sinos practices para atacar el problema que representa el 

alto costo de la fumigacion en el cultivo de algodon*. 

Por otra parte, ante la necesidad de creditos para la adqui-

sicion y reparacion de la maquinarJ:a agricola, el Centro 

Campesino propuso eventos de capacitacion sabre descompostu-

ras mecanicas en las cuales participar!an los ejidos colecti 

vos y aquellos interesados en la problematica. Posteriormen 

te, este proyecto se amplio para realizar un estudio de la 

zona, cuyo resultado fue la formacion de la Central de Maqui 

naria dirigida por un llamado "Comite de conduccion" del cen 

tro campesino, hoy llamado, CESCEM (Central .Ejidal de Servi-

cios Colectivos Electromecanicos) • Este tipo de proyectos 

viables y el nivel de cooperacion es la que analizaremos con 

* El euttivo del algod6n po~~~ un eompl~jo d~ plaga6 ~mpontan~~ qu~ ~~
due~n fa p~odueu6n. P~ eotttltol~o~ ~~ ~~~za po~ m~cUo qc.U~eo lJ 
lo~ eM:to~ ~on ~up~o~~ ha6m d 30% dd eM:to ;to~al ~n la Laguna. 
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mas detalle. 

En los tres ejidos de estudio, no han pensado solamente en 

el desarrollo interno, sino tambien han fomentado la coopera 

ci6n como una forma necesaria para beneficiar mas la produc

ci6n y por ende la vida social de los socios. Ante esto se 

han tenido ideas para comprar una mezcladora de alimentos ba 

lanceados, compra de una combinada, mejorar la comercializa

ci6n del algod6n, etc. 

Ante el desarrollo de proyectos para solucionar los multi-

ples problemas del agro en los ejidos colectivos, se form6en 

1985, la Uni6n de Ejidos Colectivos "General Felipe Angeles" 

en la Comarca Lagunera (como se constata en la convocatoria) 

·con el fl.n de llevar a cabo los proyectos de cooperaci6n en 

tre los ejidos. 

Un caso concreto de la cooperaci6n que se ha fomentado, es 

la Central Ejidal de Servicios Colectivos Electromecanicos 

(CESCEM), impulsado por los propios ejidos y distintos orga-

nismos oficiales. 

5.1. La Centra1 Ejidal de Servicios Co1ectivos E1ec

tromecanicos (CESCEM). 
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El proyecto de la CESCEM se llevo a cabo en tres principales 

etapas. 

a) Diagnostico regional tecnico y socioeconomico. 

b) Diseno de la Central de Maquinaria y Capacitacion. 

c) La apropiaci6n del proyecto CESCEM por los campesinos. 

La primera etapa, abarco un diagnostico tecnico y socioecono 

mico general de la region con un radio aproximadamente de 

30 km. teniendo como punto de partida el ejido Batopilas. Se 

constato que hab~a cerca de 750 tractores, 80% del total de 

la marca Ford, ademas el alto coste de las reparaciones de 

la maquinaria que repercuten en el ingreso familiar, as! co 

roo la deuda con el banco. La segunda etapa, consistio en la 

elaboracion del proyecto. Se justifico con el estudio ante

rior, creandose un proceso para la formacion de areas tecni

cas hasta concluir con las siguientes areas: taller mecanico, 

taller electrico, de implementos agr!colas y area administra 

tiva. La tercera etapa consiste en que la CESCEM pase a for 

mar parte integral de la Union de Ejidos "Gral. Felipe Ange

les", para beneficia de los socios y productores pobres de 

la region. 

Objetivamente existen condiciones y necesidades regionrues pa 

ra impulsar y consolidar dicho proyecto, como la existencia 
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de una gran cantidad de j6venes en las comunidades sin pers

pectiva de trabajo que estos pueden recibir una formaci6n 

profesional adecuada; la necesidad de las reparaciones de rna 

quinaria a bajo costo a los ejidos miembros y pequenos campe 

sinos circunvecinos; el apoyo que les han brindado las dife

rentes instituciones como CONAFRUT, INCA-RURAL, etc. y por 

ultimo, el constante desarrollo de las fuerzas productivas en 

la zona Lagunera. 

En un principia, antes de la aprobaci6n del proyecto ya fun

cionaban la capacitaci6n de reparaci6n de maquinaria con un 

grupo de j6venes de diferentes ejidos colectivos y parcela

rios, posteriormente con la aprobaci6n de tal proyecto se 

asent6 definitivarnente en el ejido colectivo Batopilas para 

cumplir con dos objetivos basicos: reparaci6n de maquinaria 

y formaci6n de cuadros de aprendices. Las labores se inicia 

ron con profesores de la Universidad de Guanajuato y los j6-

venes existentes en aquel entonces, financiado principalmen

te por CONACYT y apoyo de otras instituciones. 

Basado en la cooperaci6n de los tres ejidos colectivos, en el 

CESCEM se cre6 una estructura de organizaci6n con la finali

dad de llevar a cabo un buen funcionamiento basada en la 

coordinadora de la Uni6n de Ejidos, el Comit~ de conducci6n, 

la Coordinadora general y la Coordinadora de gestoria y 
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promoci6n, para coordinar y organizar las distintas areas de 

trabajo. Figura V. 

Estos principios de la organizaci6n y planificaci6n para con 

ducir a la central de maquinaria se ha corroborado en la 

practica, pero pese a los multiples esfuerzos para llevar a 

consolidar tal proyecto pronto se presentaron los errores de 

proyecci6n y gesti6n que costarfa a los ejidos participantes 

un alto precio para la superaci6n, debido principalmente a 

la falta de consolidacion de los elementos internes en los 

ejidos, estos problemas se transpasaban a los niveles 

riores de la organizaci6n de la produccion. 

sup~ 

- A nuestro juicio, se sobreestimo la capacidad de los apre~ 

dices en las labores mecanicas, no dieron los rendimientos 

esperados en corto tiempo. Un taller a base de aprendices 

y sin mecanicos profesionales y permanentes, diffcilmente 

puede cumplir su funcion tecnico y social. 

- No se previa que el taller no contaba con instructores peE 

manentes y la suficiente identificacion con los ejidatarios. 

Consideramos que la formaci6n de los aprendices debe de 

funcionar aparte, en un taller especial y que temporalmen

te ellos trabajen en los talleres mecanicos bajo la vigi 

lancia de los tecnicos especializados. Esto implica un 
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FIGURA V. ESTRUC'I'URA DE LA ORGANIZACION EN LA CENTRAL EJIDAL 

DE SERVICIOS COLECTIVOS ELECTROMECANICOS (CESCEM). 
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Fat F'ernanaez J 0 Mo, Antecedentes de cocperaci6no opo cit. 
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concepto mas claro sobre el contenido de la capacitaci6n. 

- Ademas, los instructores no tenfan la correspondiente for

maci6n pedag6gica para capacitar a los aprendices que te 

nfan un nivel escolar heterogeneo. 

- No habfa un plan definido del pago de una beca para los 

aprendices, cuyo resultado fue que muchos j6venes par de 

sesperaci6n o necesidad econ6mica abandonaron el taller. 

Este hecho, ha sido condicionado por la insuficiente pla

nificaci6n a corto y a largo plaza. 

- Los cursos impartidos por los instructores de la Universi

dad de Guanajuato no fueron acorde y suficiente para los 

aprendices ante la creciente necesidad tecnica para las rna 

quinarias. 

- En la Central de Maquinaria no existe la suficiente deman

da esperada de trabajo por lo que no se cuenta con los in

gresos planificados. Se observa que los ejidos que mandan 

maquinaria a la CESCEM, necesitan credito del banco para 

las reparaciones, dichos creditos tardan tiempo en llegar 

en la administraci6n por lo que trae consecuencias en el 

retardo del surtido de las refacciones para dichas repara

ciones. Problema que genera la desconfianza de los supue~ 
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tos clientes. 

- El conflicto entre la ejecucion tecnica y la supuesta di

reccion colectiva genera la ruptura con el cuerpo tecnico 

de la Universidad de Guanajuato, donde actualmente el pre 

cio para el pago de instructores de Torreon, Coah., es un 

egreso extra del centro, se pudo ahorrar continuando con 

el convenio con dicha institucion. 

- Otro problema observado fue la gestion del centro. Es 16-

gico que el Comite de representantes de los ejidos colecti 

vos deben de vigilar las actividades del centro pero, sin 

embargo, no es viable su influencia en las actividades de 

servicio. En este caso, el comite deberra nombrar un jefe 

del centro de maquinaria y jefes de los talleres o areas 

con especialistas de la materia, donde informaran periodi

camente al comite de ejidos colectivos. Por ultimo, la 

empresa cooperativa vista por la logica ernpresarial es re

chazado totalrnente por los talleres privados porque en el 

futuro intervendran en la cornpetencia de los costas de las 

reparaciones de maquinaria. 

Los elementos hasta aqur mencionados solamente son parte de 

la apariencia de los fenomenos, sus causas y efectos estan 

aun mas en esencia. 
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• Creemos que el proyecto de cooperacion de la Central Eji

dal de Servicios Colectivos Electromecanicos, es viable, 

pero el espacio de su ejecucion es demasiado ambicioso. Hu 

biese sido mas beneficioso y factible iniciar con niveles 

mas reducidos para crear paulatinamente las condiciones rna 

teriales y personales mediante planes bien definidos a cor 

to y a largo plazo . 

. Si consideramos que el centro es una institucion de coope

racion entre los tres ejidos colectivos y otros ejidos in

teresados se debe de exigir indispensablemente un aporte a 

las inversiones. Por carecer de inversiones y la poca par 

ticipacion de estos ejidos en los problemas actuales puede 

ocasionar que unos ejidos no se identifiquen con su centro 

y puedan surgir conflictos entre ejidos. Actualmente, el 

peso de la central esta en el ejido colectivo Batopilas, 

ejido que entrego las instalaciones para los talleres y 

creo condiciones para el credito y prestamos adelantados 

para poder reparar las maquinarias. 

. Un elemento primordial actualmente de la CESCEM, es la 

existencia de una comision de responsables para conseguir 

fondos de financiamiento, con la finalidad de continuar con 

la consolidacion del centro de maquinaria y la capacitaci6n 

de los aprendices. En esta etapa, se debera planificar pa 

ra la acumulacion simple como base para la acumulacion 



ampliada y apoyada par la contabilidad para realizar las 

labores eficientes y as! superar los errores graves que se 

encuentran. Se observa que la acumulaci6n simple empieza 

con los pecos ingresos que obtiene la CESCEM y lo destina 

para el surtido de un pequefio almacen de refacciones y p~ 

quenos instrumentos, ademas, para la capacitacion de la es 

pecializacion • 

. Actualmente, la eficiencia del trabajo en la CESCEM no co 

rresponde a las necesidades de los ejidos para contrares

tar tal efecto han programado una serie de boletines que 

aclaran las cr!ticas y difundan los aspectos tecnicos en 

los ejidos. Bolet!n no. 1. ver anexo. Los problemas inter 

nos de los tres ejidos se presentan en su nivel de cooper~ 

ci6n y dif!cilmente podran obtener exitos si no participan 

dichos ejidos. La cooperaci6n entre los ejidos colectivos 

exige la autodeterminacion, independencia y la aplicaci6n 

de las formas superiores de la producci6n. 

En el transcurso de la ejecucion del proyecto, no se consi 

dero el medic de contratos para asegurar la demanda de ser 

vicios, aunque si trabajaba con algunas instituciones como 

LICONSA. 

• No se ha pensado suficientemente en un programa 

para la formaci6n te6rica, practica y cultural 

adecuado 

para los 
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aprendices. Tambien se debe de buscar la manera de apro

vechar la diversidad de jovenes de los diferentes ejidos 

para impulsar aun mas la Central de Maquinaria. 

No es viable un proyecto de tales dimensiones sin pensar 

en personal permanente y experimentado en la rama mecanica 

y formaci6n de aprendices. La soluci6n puede ser la capa

citaci6n de las gentes de los ejidos y fomentando los asen 

tamientos de las personas preparadas concientemente en el 

mismo ejido Batopilas • 

. Los ejidos colectivos participantes han subestimado la fuer 

te influencia de los elementos hostiles de la sociedad capi

talista. 

Estas observaciones las realizamos, porque, son motivadaspor 

la preocupacion de analizar los problemas y la busqueda de 

soluciones viables para la creacion de proyectos simi lares 

que carecen muchos otros centros de trabajo colectivo en Me

xico. De igual manera, creemos en la fuerza y la decisi6nde 

los autenticos productores del campo de superar los proble

mas presentados. En varias ocasiones que estuvimos con los 

ejidatarios de la Union de Ejidos "Gral. Felipe Angeles" en 

Batopilas, nuestro interes fue en aprender de la practica y 

orientar nuestra ciencia hacia las necesidades practicas. 
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Quizas los participantes del centro, no compartan nuestro pun 

to de vista, sin embargo, planteamos elementos de juicio pa 

ra una posible polemica con el fin de aclarar posiciones te6 

ricas y practicas que sirvan para fortalecer la Ciencia de 

la Economfa de Empresas Agropecuarias Colectivas. 
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CAPITULO XI . 

CO~CLUSIOhES ~ SUGBRENCIAS. 

El estudio tie los ejidos en nuestro pa1s como forma de orga

nizaci6n social o econ6mica es caua vez importante, por es 

to, se integr6 al analisis el funcionamiento general de los 

ejiaos colectivos: Batopilas, Yucatan y Sn. Isidro, ubicado 

en el I"iuniciJ::iO ci.e Fco. I • .Ivladero, Coah. 

Los ejidos colectivos Batopilas, Yucatan y Sn. Isidro, sur

g·ieron en base a las necesidades econ6micas y sociales en 

que se encontraban los nucleos de jornaleros agr!colas o cam 

pesinos pobres ae la region Lagunera, apoyados por las dife

rentes organizaciones populares, campesino y estudiantil. De 

bido a la esencia social del campesino, dif!cilmente puede 

emanciparse solo como clase sc.<:ial porque trae consigo el 

pensamiento inuividualista, por esta raz6n necesita indispen 

sablemente la alianza de las fuerzas sociales libres de 

estos obstaculos, como hist6ricamente se ha demostrado. 

La experiencia de la proletarizaci6n del campo, la necesidad 

ae la gesti6n productiva, sociales, el avance de la concen

traci6n ae la prouucci6n y el capital para econom!as de es

cala, el trabajo colectivo es una alternativa viable siempre 

y cuando los nucleos o ejiaos colectivos crean conciencia 
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clara bajo una concepcion ideol6gica - pol!tica para llevar 

adelante el proceso productive y el bienestar social de los 

socios. En la actualidad, los nucleos colectivos en la pro 

duccion agropecuaria, como lo han demostrado estes ejidos, -

tienen oportunictad de fortalecer su producci6n y superar los 

protlemas que es la base material para su desarrollo. 

Para el avance y fortalecimiento de estes nucleos colecti

vos, el apoyo del Estado es fundamental al inicio de la pro

ducci6n (inician descapitalizadas), la cual se debe de ofre

cer cr~ditos preferenciales, asesoria tecnica, capacitaci6n, 

servicios y comercializacion de la producci6n, para que los 

ejidos colectivos crean sus bases adecuadas en el proceso 

productive y entablen relaciones sociales para la com~ete~ 

cia en el mercado capitalista. Bste apoyo seria revertido al 

Estatio ~or medio de im~uestos adecuados a la produccion, 

tambien al momenta que geneLe empleo y alimentacion a la p~ 

blaci6n, materias primas y divisas para el pais. 

La consoliaaci6n de estos ejidos colectivos debe de basarse 

en la reproduccion mediante las contradicciones y desarrollo 

interne de la froduccion y el bienestar social. Se encontr6 

que la Unidad hgropecuaria Colectiva Batopilas es mas gran

de en poblaci6n, superficie agricola cultivada, actividades 

pecuarias (establo lechero y pequeno centro de recria), ape

yo econ6mico y politico en comparaci6n con el ejido Yucatan 
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y San Isidro. La estructura de la pro~ucci6n de estos ejiuos 

no es la 6ptima ~orque lo limita las condiciones naturales 

(agua y tierra) y econ6micas (Bancos) que repercute en la pe~ 

cepci6n del ingreso y la pocas posibilicades para la reprodu£ 

ci6n ampliada. La combinaci6n de las ramas agricolas y gana

deras fue necesario para diversificar la producci6n y generar 

mas actividades a los socios durante el aiio, ademas se sugie

re probar nuevos cultivos que generen mayor valor agregado a 

menos costos de producci6n y productos que demanaa el merca-

Ci.o. 

La direcci6n cientifica de las unidades agropecuarias colecti 

vas estan sujeto al aspecto politico-ideol6gico, cuya orga 

nizaci6n deben estar bien definidos para el cumplimiento de 

los escasos planes y programas del proceso de producci6n. La 

falta de formaci6n de cuadros directives que eduquen a los so 

cios para el trabajo colectivo cuya funci6n s6lo pueden cum

plir los socios mas capaces y concientes. 

Para atenuar otros problemas internes se sugiere fijar perso

nal en los frentes de los diferentes trabajos agricolas, pe

cuario y ae servicio para que el personal se especialize cada 

vez mas y sea mas productive. Se recomienda una contabilidad 

central, auxiliado por cada rama de la producci6n con el obje 

to de tomar las decisiones mas correctas, ademas, se debe de 



l31. 

precisar los fondos para asegurar la reproducci6n de su me

dio ae prod~cci6n asf como la vida social de los ejidos co

lectivos. 

En general, para consoliaar y fortalecer los ejidos colecti 

vos, ~eben de aplicar concientemente los conocimientos de 

la Economia de las Unidades Agropecuarias Colectivas que 

comprende: La estructura de la Organizaci6n de la Produc-

ci6n y del trabajo, la direcci6n, la planificaci6n, la remu 

neraci6n, el financiamiento y el control de la evaluaci6n -

del proceso de reproducci6n que finalmente beneficiarqn a 

los socios de los nucleos colectivos. 

Por ultimo, la cooperaci6n que se est~ llevando a cabo entre 

los ejiaos colectivos por medio de la Uni6n de Ejid~s 11Gral. 

Felipe Angeles;', es una necesidad hist6rica para optimizar 

recursos y reducir costos de producci6n, como es el caso del 

servicio y reparaci6n de maquinaria agricola ~ue brinda la 

Central Ejidal de Servicios Colectivos Electromec~nicos. Es 

tas instituciones de cooperacion deben crecer a base de su 

propia acumulaci6n ael capital y los proyectos deben ser bien 

definidos con precisi6n t~cnica, polftica y social. Si no se 

retoman estos elementos expuestos es posible que no se desa

rrolle esta cooperaci6n y desalienten a los socios como una 

experiencia negativa. 
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A pesar de los multiples problemas de los ejidos colectivos 

creemos que estos obsUiculos son superables si se aplican -

los conocimientos generados por las ciencias, ademas por el 

apoyo externo y el cierto nivel de conciencia que tienen los 

nucleos colectivos y los deseos de tener una vida mejor para 

el colectivo. 
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