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I.- INTRODUCCION: 

Las relaciones capitalistas de producci6n han ido penetrando 

progresivarnente en la agricultura mexicana, impulsadas por -

las fuerzas sociales que representan este modele de desarro

llo nacional y bajo la influencia de relaciones de depende~

cia con economias capitalistas extranjeras, La Revoluci6n Me 

xicana de 1910, elimin6 en buena parte, la forma de concen

traci6n de la tierra en manes de latifundistas que f~enaban

el mecanisme de ganancia y acumulaci6n interna en la econo -

mia nacional y sent6 las bases econ6micas y juridicas para -

el desarrollo de una nueva concentraci6n ~e la tierra: La -

propiedad privada capitalista. 

La Reforma Agraria vine a ser el instrumento principal para

impulsar ese carnbio; ~sta, como es obvio, exigi6 como forma

principal de tenencia de la tierra, la propiedad privada. A

su lade se institucionaliz6 la propiedad social, represent~

da por la comunidad carnpesina y el ejido, como una medida es 

trategica ~ara contener la fuerza social que demandaba la 

tierra y amenazaba con desbordarse por otros rumbos. Se fue

ron creando tambi~n los rnecanismos e instrumentos institucio 

nales de politica agricola que han dado impulse econ6mico,

tecnico, juridico y politico a la forma capitalista de pr~ -

ducci6n, restringiendo los apoyos al sector social, cond~ 

ciendolo a la ruina y control~ndolo mediante formas de org~

nizaci6n econ6micas y politicas que den paso a la concentra

ci6n capitalista de la tierra. 
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La venta de las parcelas, el arrendamiento, el contrato con-

empresas agroindustriales o comerciales y las relaciones ere 

diticias, han sido los principales rnecanismos de concentra -

ci6n de la tierra en el sector social. As! mismo, se han i~

pulsado las formas cooperativas y colectivas de organizaci6n 

de los campesinos, via credito, para eliminar en parte las -

trabas de las pequenas par.celas, posibilitando la introducci6n 

de grandes m~quinas y metodos de cultivo m~s intensives, te~ 

dientes a elevar la productividad y los volfunenes de prod~ .... 

cci6n. 

Desde la Revoluci6n Mexic~na, hasta nuestros d!as se ha veni 

do impulsando el colectivismo ejidal~ matizando los proyes

tos agrarios de determinados gobiernos. Se conocen dos per!£ 

dos importantes: El del Gobierno de L~zaro C~rdenas en 1936, 

form~ndose 900 ejidos colectivos en regiones desarrolladas,-

como La Laguna, El Valle del Yaqui, Los Mochis, Mexicali, --

etc., y durante el Gobierno de Luis Echeverria en 1976, foE_-
1/ 

m~ndose aproximadamente 400 colectivo57 En ambos per!odos se 

cont6 con el apoyo del Estado mediante el otorgamiento de 

creditos de avfo y refaccionarios, asesorfa tecnica, otc. 

Durante los anos posteriores a cada perfodo colectivizador,-

se han venido sucediendo fracases en muchos ejidos, algunos-

desintegr~ndose y otros transform~ndose en em}?resas capitalis 

tas controladas por instituciones estatales o sociedades an6 

nimas. 

1.- Fernandez y Fernandez R. " La Situacion Actual en Mate-

ria Ag raria ". 

C.P. Chapin g o. Me x . 1979 P.P. 136-137 
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Sin embargo, aun encontramos varias experiencias positivas 

que nos indican la necesidad de detectar las causas de sus 

tropiezos y delimitar las posibilidades y limitaciones de es 

ta forma de organizaci6n de la producciAn, en las condicio-~ 

nes de la economia de mercado capitalista. 

Desde nuestro punta de vista, son dos las causas fundamenta
l 

les de los tropiezos del colectivismo; por las condiciones -

hist6ricas de su surgimiento, pues no nacieron como una de--

manda consciente de los campesinos, lo cual se demuestra por 

las enormes dificultades en su funcionamiento; y par su sig-

nificado ideol6gico, como un potencial de formaci6n de con--

ciencias criticas al sistema. Estas causas son en esencia --

las limitantes objetivas para su desarrollo, que se traducen 

en constantes traoas de diverso tipo. A pesar de ella, sigue 

persistiendo como estrategia del Estado, e incluso se £omen

ta, pero la raz6n de fonda se encuentra en la necesidad del 

sistema capitalista de acelerar la concentraci6n y centrali-

zaci6n de la producci6n agropecuaria. Estas agrupaciones co

lectivas y sus formas superiores como las uniones de ejidos, 

asociaciones rurales de interes colectivo, coaliciones de eji 

dos, etc. crean las condiciones para una producci6n a gran 

escala, a la asimilaci6n del progreso cientffico-tecnico y 

al aumento de la producci6n para contribuir a la soluci6n de 

las demandas alimenticias de la poblaci6n. 
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En est~condiciones, algunas organizaciones campesinas y de-

obreros agrfcolas impulsaron la lucha por conseguir tierra--

y la misma colectividad de la lucha los llev6 a la organiz~

ci6n colectiva. Comprobaron la rentabilidad de la producci6n 

colectiva a pesar de la hostilidad de las relaciones socia -

les dominantes, 

Esta situaci6n, demanda muchos estudios concretes sobre as -

pectos internes del proceso de reproducci6n, que contribuy~~ 

al perfeccionamiento y conciencia de la acci6n de los camp~ 

sinos para organizar, dirigir y defender su agrupaci6n colec 

tiva. 

En este conte xtola investigaci6n trata de dar algunas re~ --

puestas al problema de la calificaci6n de la fuerza de trab~ 

jo en los ejidos colectivos. En nuestras visitas a diferen -

tes ejidos colectivos del pais como en Tlaxcala, La Comarca-

Lagunera, Zacatecas, Chihuahua, Yucat§n y el Valle del Yaqui, 

hemos encontrado un importante aprovisionamiento de medias de 

producci6n tecnico-materiales y de otros factores que contri 

buyen a la intensificaci6n de la producci6n, los cuales exi-.. 
gen un uso adecuado y racional para lograr los efectos ec~n6 

micos deseados y evitar perdidas; para ello, es necesario ca , 
lificar la fuerza de trabajo que va a manipular dichos me 

dios de producci6n y dem§s tecnologfas modernas; con el mane 

jo del proceso tecnico se debe acumular conocimientos, cap~ 

cidades y habilidades. Pero, este aspecto no ha sido atendi-

do como se requiere; 
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Nos hemos percatado por observaciones directas y por comen 

tario de los mismos ejidatarios, que se requiere de la ca

pacitaci6n de los socios en diferentes aspectos para poder 

aplicar correctamente esa tecnologia. En aigunos casos se

han implementado cursos y pr~cticas de adiestramiento par

parte de BANRURAL, S.A.R.H., INCA RURAL, etc., pero, estos 

han presentado serias deficiencias en la forma y el cont~

nido. Todos estos aspectos conforman el problema, cuya r~

visi6n empirica se basa en las experiencias de la CECVYM. 

Se seleccion6 como caso de estudio el Valle del Yaqui par

las siguientes consideraciones: Este valle es una de las z~ 

nas agricolas m~s modernizadas, donde la via d~ intensifica 

ci6n es muy notoria; adem~s esta regi6n ha sido escena de -

los movimientos colectivizadores m~s importantes ya senal~

dos, el de 1936 y 1el de 1976, por lo que la experiencia es 

importante; del ultimo per!odo surgieron los ejidos colecti 

vos que conformaron en 1979 la CECVYM, lc;. cual cuenta hasta 

la fecha con 51 ejidos socios ( de 72 colectivos que exi~ -

ten en la regi6n } , reuniendo una superficie de 25,774 hec 

t~reas, con un padr6n aproximado de 5,000 beneficiaries di

rectos. 

Esta coalici6n cuenta con la organizaci6n colectiva de pro

ducci6n en tres niveles, es decir, los ejidos eolectivos, -

la uni6n de ejidos y la coalici6n de ejidos. A la fecha esta 
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realizando un importante grupo de actividades productivas y-

de servicios como la agricultura, la ganaderfa, la agroindu~ 

tria, la comercializaci6n, la asistencia tecnica, el seguro-

y credito agricola, etc,, actividades que les ha permitido-

lograr algunos beneficios sociales como centres urbanos con 

viviendas decorosas y servicios publicos indispensables. El-

desarrollo diversificado de actividades productivas y de ser 

vicios, bajo un creciente nivel de intensificaci6n, son razo 

nes que fundamentan su elecci6n como caso de estudio. Des 

pues de conocer aspectos generales de esta organizaci6n cole~ 

tiva, se tamo como :rnuestra a tres ejidos miembros; 11 san J£-
I 

se de Bacum 11
, II Mariano Escobedo No. 1 II y 11 Cu~uhtemoc C~r-

denas ~~, considerando que estos estan entre los ejidos que-

cuentan con mayor diversidad de actividades productivas pri-

marias, como la agricultura y la ganaderfa, donde se derivan 

mayores necesidades de capacitaci6n de la fuerza laborable y 

a la vez mas experiencias. 

Por otro lado, tr~tando de dar una respuesta al problema de-

la capacitacion en los ejidos analizados, partimos del s~ -

puesto de que el proceso de i'ntensi,f icaci6n,se encuentra al -

nivel de los avances en la region, pero bajo un desfasarnie~-

to entre los adelantos tecnico~materiales y la calificaci6n-

de la acci6n de los socios en el proceso productive. Esto es 

explicable par 1~ escasa atenci6n de los propios ejidatarios, 

la desatencion par parte del cuerpo tecnico de la coalfci6n, 
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la nula colaboraci6n de las instituciones oficiales del sec 

tor agropecuario responsaole de dar este servicio y el dis

tanciamiento con las instituciones de investigaci6n y ens~

fianza de nivel superior. Sostenemos que los ejidos colecti

vos del Valle del Yaqui, reunen condiciones internas como -

el alto grade de concentraci6n de la tierra y de otros me -

dios de producci6n, de la producci6n misma, de la fuerza de 

trabajo de los socios y el nivel logrado de la organizaci6n 

( ejidos, uniones, coalici6n 1, que posibilitan el desarr£

llo de un proceso de capacitaci6n que integre la formaci6n

tecnica, profesional e ideol6gica, como condici6n b~sica -

para intensificar conscientemente la producci6n y el traba 

jo. 

Los oojetivos centrales de la investigaci6n son: 

Formular una concepci6n de capacitaci6n que parta de las ne 

cesidades reales de los ejidos colectivos. 

Delimitar los elementos mas importantes que debe contener -

la concepci6n de capacitaci6n que responda a los requeri -

mientos de los ejidos colectivos en las condiciones del ca

pitalismo. 

Sistematizar los aspectos que indican la presencia de cond£ 

ciones internas en los ejidos que permiten el desarrollo de 

la capacitaci6n basada en la concepci6n formulada. 
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Analizar las experiencias de capacitaci6n en la CECVYM y sug~ 

rir algunas alternativas. 

Mostrar Ia posibilidad de colaboraci6n de los centres de ense 

fianza superior en la capacitaci6n campesina. 

Esta invenstigaci6n se desarrollo basandose en los principios_ 

metod6logicos de materialismo dialectico e hist6rico; sonsul

tando trabajos te6ricos y empiricos sabre ejidos colectivos -

en Mexico. Para la obtenci6n de los datos e informaci on par-

ticular, se levantaron encuestas, se realizaron entrevistas,

se hizo revision de documentos propios de los ejidos y se hi 

cieron visitas a las instituciones oficiales vinculadas con_ 

el sector agropecuario regional, todo esto se realiz6 en Mar 

zo de 1985 a Mar zo de 1987. 

El trabajo cont i nua con la exposici6n conceptuafi de educaci6n 

y capacitaci6n; posteiormente se hace un analisis sabre el -

papel de la fuerza de trabajo en la producci6n, la necesidad_ 

de influirle cambios en su calificaci6n acorde con los proce

sos de intensificaci6n agropecuaria; de ahi de desprende el -

analisis sabre la capacitaci6n de la fuer za de trabajo como -

elemento de intensificaci6n de la producci6n y los factores -

internes que posibilitan la capacitaci6n en los ejidos colec 

tivos, analisis que se apoya en las condiciones y experien-

cias de la CECVYM. En el penultimo punta se expone brevernen

te la participaci6n de algunas instituciones estatales en la 

capacitaci6n carnpesina y las posibilidades de apoyo por par

te de instituciones de educaci6n superior. Por ultimo un re

sumen de las conclusiones mas importantes. 
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II.- QUE SE ENTIENDE POR EDUCACION Y CAPACITACION 

Para comprender los conceptos de educaci6n y capacitaci6n -

iniciamos determinando su lugar y funci6n en el conjunto de 

las relaciones de toda la sociedad. Posteriormente analiza-

mas la capacitaci6n como un proceso educative con sus rela-

ciones y particularidades; de aqui derivamos la concepcion-

de que se debe partir, a nuestro juicio, en la implement~-

cion de procesos educativos para adultos en el sector agr£-

pecuario. 

1.- LA EDUCACION EN EL CONTEXTO SOCIAL. 

Remotando las ideas de Marx, ~ste al aplicar el materialis-

rna a la historia encontr6 que las relaciones sociales se di 

viden en dos grandes t i pos, en relaciones materiales y rela 

ciones ideol6gicas. Las primeras son las que se establecen-

en el proceso de la producci6n, distribuci6n y consume de -

bienes materiales, es decir, en la actividad econ6mica y de 

acci6n del hombre frente a la naturaleza; todas estas rela-

ciones conforman lo que se llama base o estructura de una -

sociedad. El segundo tipo comprenden las relaciones politi-

cas, juridicas, morales, etc., y sus instituciones respecti 

vas como el Estado, los tribunales, las escuelas, etc; todo 

esto forma parte de la superestructura de la sociedad.2/, 

2 , - Academia de Ctencias de la URSS. 11 Fundamentos de Filosofia Marxi~ 
ta-Leninista 11 Parte II. ed Progreso, Moscu 1982, p.p. 215-219. 
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Las relaciones materiales se dan independientemente de la 

conciencia, por la necesidad de sobrevivencia del hombre; 

por su parte las relaciones ideol6gicas surgen como un refl~ 

jo de la estructura social, o sea, el contenido y la forma -

de la base econ6mica determina el contenido y la forma de la 

superestructura, que tiene como tarea defender, proteger, 

fortalecer y desarrollar su base; entonces, en ultima insta~ 

cia, la superestructura tiene una relaci6n de dependencia de 

la estructura. Al mismo tiempo, la superestructura ·posee una 

independencia relativa de su base, que como fuerza activa --

puede influir, por sus propias contradicciones, en cambios -

en la base, eso significa que por las contradicciones insal-

vables que se dan en la base econ6mica y en su superestruct~ 

ra, se van generando elementos de una nueva superestructura 

que influiran en la transformaci6n de la vieja base. 3/ 

En este contexto, la educaci6n es un proceso dirigido ------

conscientemente para la formaci6n de personalidades capaces 

de realizar determinadas funciones en la sociedad, es decir, 

es un proceso dirigido y orientado hacia un determinado fin. 

Por su contenido, la educaci6n queda comprendida dentro de -

las relaciones de tipo ideol6gico y por tanto se enmarca jun 

to con sus instituciones en la superestructura social. Dado 

que la superestructura es un reflejo de la base econ6mica, -

el contenido y la forma de la educaci6n son determinados por 

las clases dominantes que representan esa estructura social . . 
3. Academia de Ciencias de la URSS. 11Fundamentos de Filosofia Marxista

Lenista'' parte II. Ed. Progrnso, Moscu 1982, p. 219. 
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Por ello la educaci6n tiene un caracter clasista. Asi, por -

ejemplo, la educaci6n en el capitalismo busca como proposito 

formar personalidades capaces de desarrollar determinadas t~ 

reas productivas y aceptar y defender las relaciones econ6mi 

cas e ideol6gicas vinculadas con la propiedad privada y el ~ 

capital. 

En el desarrollo de la forrnaci6n de personalidades, no solo 

participan elementos de ~rocesos educativos, sino tambien -

elementos sociales que conforman lo que en pedagogia se lla

ma Perfilado Social; esto significa que el individuo es ase

diado por ideas provenientes del ambiente social dado, sin -

que la persona sea consciente de ello, de tal manera que se 

manipula su actitud hacia los diferentes problemas a que se 

enfrenta. Cuando el individuo se le perfila socialmente 

hacia un fin dado y concreto, dirigido conscientemente, en-

tonces el perfilado social se transforma en educaci6n, o sea, 

en una relaci6n entre educador y educando. Es claro que los 

procesos educativos no abarcan todas las esferas y problemas 

de la vida, por lo que una parte de la formaci6n del indivi

duo la recibe del perfilado social ? en la medida en que la -

persona sea mas consciente, educada, sera menos presa del -

ambiente social. 

La educaci6n es un proceso de ensefianza proporcionada por di 

ferentes instituciones sociales como la familia, la escuela, 

la iglesia, las organizaciones politicas, etc., la escuela -



- 12 -

es la instituci6n educativa fundamental y de may or importan-

cia. 

La tarea fundamental de la educaci6n como proceso de ensefia~ 

za va unidad a la instruccion que tiene como prop6sito la 

adquisici6n de conocimientos y el fomento y desarrollo de ca 

pacidades, aptidudes, destrezas y habilidades en el indivi--

duo. Al mismo tiempo, la educaci6n £omenta sentimientos, con 

vicciones, fuerza de voluntad y cualidades que afectan el ca 

racter de la persona. ~/ 

El proceso de educaci6n se presenta en dos etapas en el desa 

rrollo del individuo: la etapa escolar durante la nifiez y ju 

ventud y, la etapa de adulto, en donde las exigencias del 

trabajo y la profesi6n demandan determinados procesos educa-

tivos especificos. Como veremos enseguida, la capacit~ci6n -

profesional es un proceso educative que se enmarca en la eta 

pa adulta. 

A manera de resumen de lo anterior, el proceso de educacion 

tiene dos elementos basicos: la ensefianza (conocimientos, ca 

pacidades, aptitudes, destrezas y habilidades), y la educa--

cion en el sentido mas estrecho (sentimientos, convicciones, 

fuerza de voluntad y caracter). Estos elementos aparecen na

da mas en la aostraccion, en tanto en la practica, ambos fun 

cionan interactuando en el proceso de educaci6n en el senti-

do mas amplio (proceso pedagogico). Esto tiene su importan--

4. Tomachewski, K. "Didactica General". Ed. Grijalho, Mex. 
19 .85' p. 19~ . 
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cia para la capacitaci6n, en la busqueda de sus objetivos y 

sus contenidos relatives a procesos productivos y sociales 

en la producci6n colectiva . A continuaci6n analizaremos el 

concepto de capacitaci6n. 
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2. La Capacitaci6n como Proceso Educative. 

La definicion del concepto capacitaci6n es de suma importan

cia para formular, orientar y ejecutar programas relaciona-

dos con la actualizaci6n t~cnica y profesional de los traba

jadores en general y de los campesinos en particular. Los -

objetivos, mAtodos y resultados de -la capacitaci6n se deriva 

ran en la concepcion de que se parta y se obedecera a deter

minados intereses. Por eso, cuando estamos ante la necesidad 

de estudiar este problema e incluso en la idea de contribuir 

desde la Universidad, resulta importantisimo entender objeti 

vamente el significado general del concepto de capacitaci6n 

y de ahi penetrar en sus especificidades. La base del enten

dimiento es el concepto cientifico de la educaci6n. 

A simple vista, al acercarnos a observar un proceso de capa

citaci6n en una fabrica o en una empresa agricola, podremos 

notar la presencia de una relaci6n entre educador y educando, 

veremos tambien que dicho proceso es regido por un programa 

con objetivos bien delimitados y especificos hacia la aten-

ci6n de determinados problemas del trabajo productive, y ade 

mas quienes la estan recibiendo son generalmente personas 

adultas o que ya han dejado atras la etapa escolar. 

Analizando con cuidado esas observaciones, podremos ver que 

la capacitaci6n es tambiAn un proceso consciente, dirigido 

y orientado hacia un fin concreto; es decir, un proceso de 
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formaci6n de personalidades, con lo cual podemos afirmar que 

la capacitacion es un proceso educative, que tambi~n va a g~ 

nerar y desarrollar convicciones, sentimientos, etc.; pero

ademas la capacitacion tiene un caracter especifico que con

siste en que es proporcionada de7-pues de ~a etapa escolar y 

para personas adultas que lo requieran de acuerdo a las ex~ 

gencias de las actividades productivas. Entonces el caracter 

general y especifico de la capacitacion la definen como un -

proceso educative para adultos. 

Por su caracter especifico, el proceso de capacitaci6n resul 

ta mas dificil que la educacion escolarizada. Regularmente -

el adulto ya tiene su modele interne acerca de la vida social 

y no result~ sencillo suplementar en su formaci6n en las con 

diciones sociales dominantes; el c ampesino por muchos anos -

ha sido objeto de manipuleo y engano, por lo que se muestra 

desconfiado y reacio a ideas o conceptos sociales diferentes. 

Ademas, el desarrollo de la ciencia y la tecnica y su aplica 

cion en nuestro caso, a la produccion agricola es de tal ni

vel que exige conocimientos previos, un antecedente academi

co, siendo complicado pedag6gicamente capacitarlo, esto sin 

considerar que en muchos de los casos en nuestro pais los 

campesinos no saben leer ni escribir. Otra limitante para la 

capacitaci6n de adultos se encuentra en la poca disposici6n 

del trabajador, pues generalmente a su edad ya tiene otras -

responsabilidades insalvables que lo distraen y solo, parcial 

mente podra someterse a un programa permanente de capacita--
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ci6n. Tales circunstancias nos indican que la capacitaci5n ~ 

exige conocimien tos pedagog icos ', especiales, campo aun poco 

desarrollado en nuestro pais. 

Otro problema de vital importancia para delinear el concepto 

de capacitaci6n es el de su contenido. Si considerarnos lac~ 

pacitaci6n separada de la educaci6n, llegariarnos a plantear 

que el contenido de esta se reduce practicamente a la trans

misi6n de conocimientos y procedimientos para mejorar la des 

treza y habilidad en el manejo de tal o cual proceso de tra

bajo; esta apreciaci6n es la mas comun y aunque en declara-

ciones no se diga as1, en la practica asf se implementa. La 

formaci6n puramente t~cnica del trabajador considera a ~ste 

como un objeto receptive, cumpliendo el papel de :'insurno" en 

la producci6n, tendiendo a incrementarse en la medida en que 

este "insurno" sea mejor. Indudablemente esta apreciaci6n des 

humaniza al trabajador, Los programas que disenan los empre

sarios capitalistas y las instituciones del Estado reflejan 

en sus contenidos este criteria. 

Si partimos de la consideraci6n de capacitaci6n como un pro~ 

ceso educative con sus manifestaciones especificas antes -

explicadas, estamos entonces reconociendo una relaci6n so~-

cial entre el educador y e1 educando, entre quien dirige el 

proceso y quien lo recibe; esta relaci6n debe ser activa re

cfprocamente, dando as! al educando un papel creative, res~

ponsable de su propia formaci6n e incluso participe en la de 
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limitaci6n de metas y procedimientos para desarrollar el pro-

ceso capacitador. V~sto asi, el contenido de la capacitaci6n 
~ 

comprende la formaci6n social . del indiyiduo y la formaci6n -

t~cnica, profesional; en otras palabras, se trata de capaci--

tar al trabajador para la vida y para el trabajo a traves de 

programas que contemplen la teor1a y la practica mediante las 

tareas productivas. En M~xico no existe un programa de centres 

de educaci6n p~blica que de manera especial atiendan la form~ 

ci6n tecnica y profesional de los trabajadores, que ser1a la 

soluci6n integral del problema. 

En suma podemos definir a la capacitaci6n como un proceso edu 

cativo dado despu~s de la etapa escolarizada principalmente a 
" . .. 

los adultos; por su contenido comprende la formaci6n del tra-

bajador mediante el desarrollo de habilidades · y destrezas pa-

ra asimilar las innovaciones tecnol6gicas y el desarrollo de 

convicciones y sentimientos que le permitan la concientiza~--

ci6n de su funci6n como ser social y de · las relaciones socia-

les que se derivan de los procesos · productivos . 
• 

Para que se lleve a la practica un proceso de capacitaci6n --

con los atributos que se han descrito, indudablemente se re--

quieren determinadas condiciones. En nuestro pais, son los --

ejidos colectivos y las cooperativas aut~nticas las que poseen 

elementos internes que posibilitan el desarrollo de esta con

cepci6n de capacitaci6n, cuesti6n que analizaremos en el capi 

tulo posterior, 
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Una vez definidos los cornponentes basicos de nuestra concep-

ci6n sabre capacitaci6n, quisierarnos expresarnos criticarnen-

te sabre otras concepciones vigentes, ante todo por sus re--

percusiones practicas pues son las que rnayorrnente se irnple--

rnentan en Mex ico . 

3. Algunas concepciones sabre capacitaciOn . 

A este respecto, son dos las concepciones que se sorneten a -

consideraci6n: la expresada en la Ley Federal del Trabajo y 

la sostenida por el Institute Nacional de Capacitaci6n del -

Sector Agropecuario A. c. CINCA. RURAL}. 

La prirnera, es la senalada en la Ley Federal del Trabajo de 

nuestro pais, en su artfculo 153-F , Es rnuy irnportante dado-

que de su espiritu parten todos los programas oficiales de -

capacitaci6n para los trabajadores del campo y la ciudad; el 

articulo dice~ "La capacitaci6n y el adiestrarniento deberAn 

tener por objeto: I. Actualizar y perfeccionar los conoci---

rnientos y habilidades del trabajador en su actividad; asi co 

rno proporcionarle informacion sobre la aplicaci6n de nueva -

tecnolog1a en ella. II. Preparar al trabajador para ocupar -

una vacante o puesto de nueva creaci6n; III. Prevenir ries--

gos de trabajo; IV. !ncrernentar la productividad; y V. En ge 

5/ 
neral, rnejorar las aptitudes del trabajador. 

Si analizarnos con cuidado el contenido de esta ley, encontra 

5. Trueba U,A . ... Trueba B.J. "Ley Federal del Trabajo de 1970" . Ed. Po
rrua , Mexico 1984. P , 95, 
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rernos una concepci6n eficientista, productivista, considera ~ 

al hombre como un instrumento mas al que hay que perfeccionar 

para que influya en el incremento de la productividad del tr~ 

bajo. Esto en si no es malo, es necesario el aurnento de la -

productividad y con ella el aumento de la producci6n; incluso 

la misma ley contempla la posibilidad de que el trabajador ca 

lificado logre mejorar su nivel de ingresos . Lo criticable es 

triba en que s6lo considera una relaci6n puramente material -

entre el trabajador y los medics de producci6n, dejando de 1~ 

do las relaciones de tipo social, ideol6gicas que necesaria-

mente se dan entre el trabajador con los demas trabajadores -

y principalmente con el propietario de la producci6n. ,Al tra

bajador se le somete de esa manera a un proceso de enajena--

ci6n al convertirlo en apendice del proceso tecnico y la ma-

quinaria. Esta situaci6n es aun mas grave para el trabajador 

en la practica, pues por lo regular o no se cumple esta ley, 

o se reduce su capacitaci6n a aspectos tan especificos lirni ~~ 

tandole el conocimiento de todo el proceso productive y con -

ella limitandole tambi~n la mejeria de sus ingresos. Por el

aspecto tecn6crata rechazamos este concepto que contradice a 

las necesidades y exigencias del socio en la producci6n co-

lectiva. 

La posiciOn del INCA RURAL nos interesa especialmente por las 

repercus±ones que tiene en el sector agropecuario; este plan

tea la capacitaci6n como " Un proceso dialectico-participati

vo, donde educador-.educando intercambian experiencias y cono-
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cimientos, prevaleciendo una relaci6n que propicia acciones -

conjuntas que les permitan analizar criticamente su realidad 

e intervenir activamente en su transformaci6n". 61 

Su planteamiento de capacitaci6n se desprende de la concep-~-

ci6n que tienen sobre desarrollo rural, entendido como un de-

sarrollo que implique la transformaci6n de las relaciones que 

los hombres contraen entre si y con los procesos de producci6n, 

posibilitandoles la sucesiva toma de conciencia y acciones en 

defensa de sus intereses, y no como una simple incorporaci6n 

de tecnologia moderna al proceso productive agricola. 

La participaci6n del INCA RURAL en materia de capacitaci6n -~ 

h.emos tenido oportunidad de conocerla en diferentes regiones 

del pais en donde ha implementado programas. Aun cuando en el 

concepto formulado le da al campesino un papel activo para su 

concientizaci6n y la defensa de sus intereses, en la practica 

no la llevan a cabo de esa manera, reduciendo la capacitaci6n 

a las exigencias de tal o cual programa oficial de desarrollo. 

Est~limitentes del INCA son explicables por la situacion le-

gal y econ6mica en que se encuentra. El INCA RURAL es un orga 

nismo profesionalizado en la capacitaci6n campesina que depen 

de de un conjunto de instituciones del sector agropecuario c~ 

mo SARH, EANRURAL, ANAGSA, SRA, etc., siendo estas principal-

mente las que marcan los objetivos, contenidos y procedirnien-

tos de la capacitaci6n, que por lo general va encaminada a re 

forzar sus programas tales como recuperaci6n . d~l · credito, uso 

6 , INCA RURAL, "Ocho aii.os de experiencia del INCA RURAL". Mexico 1982. 
p. 1. 
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eficiente del agua, adopci6n de tecnologfa, etc. El impacto

practice de la capacitaci6n campesina del INCA RURAL lo anali 

zaremos posteriormente. 

A continuaci6n abordaremos el papel de la capacitaci6n en el 

proceso de producci6n. 
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III. PAPEL DE LA CAPACITACION EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 

Con el prop6sito de comprender que papel juega la capacita--

ci6n en el proceso de producci6n, revisamos todos aquellos --

aspectos que explican la importancia de la fuerza de trabajo 

en este proceso. Es en esta en la que recae toda acci6n de ca 

pacitaci6n, es en el hombre como fuerza laborable en el que -

se tiene que inducir cambios cualitativos para que influya 

conscientemente en la cantidad y calidad de la producci6n. 

Por eso tratamos de entender porque la fuerza de trabajo es -

esencial para la producci6n y porque la intensificaci6n de la 

acci6n del hombre en correlaci6n con otros factores · tien-

den a elevar la productividad. 

• 

• ::::» 
1. La fuerza de trabajo en la producci6n. 

Es evidente que la fuerza de trabajo cumple un papel 

en la producci6n de bienes materiales y por eso debemos com-- ~ ....... 
prender su funci6n en el proceso de producci6n y su relaci6n ._. 

con otros elementos del mismo. 

Para estudiar la fuerza de trabajo nos es valiosisimo el pos

tulado de Marx ~I, acerca de los elementos que componen a to

da sociedad. Esta se conforma con el hombre y sus instrurnen--

tos de trabajo, mediante los cuales influira en la naturaleza 

para arrancar de ella los bienes para su reproducci6n; pero a 

la vez, los hombres en si contraen relaciones sociales, cuyo 

7. C. ~rx. "El Clpital" F.C.E. Mexico 1982, Torno II, P. 37. 
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caracter dependera del modo en que esten organizados para la 

producci6n. En funci6n del tipo de relaciones sociales y del 

nivel de las fuerzas productivas se define el tipo de socie

dad. A lo largo de la historia, esta ha venido cambiando de 

formas inferiores a formas superiores. 

La fuerza motriz que ha impulsado e impulsa siempre el desa-

rrollo de la sociedad son las fuerzas productivas, compue~--

tas por dos grandes elementos: 1) los medias de producci6n, 

que se componen de medias de trabajo (maquinas, herramientas, 

etc) , y objetos de trabajo (medias naturales como el subsue-

lo, los minerales, los bosques, etc); y 2) la fuerza de tra-

bajo compuesta por la capacidad fisica y mental de los hom--

bres. 

Tanto los medias de producci6n como la fuerza de trabajo son 

indispensables para la producci6n social. Al respecto, Spiri 

dinova~1 , partiendo de Marx nos dice que el factor decisive 

en hacer que los elementos potencialmente productivos pasen 

a tener una productividad real que es la fuerza de trabajo -

del hombre. El es el unico que puede poner en acci6n los me-

dios de producci6n. 

Recurrimos a esos conceptos porque a partir de ellos podre--

mos determinar la funci6n de la fuerza de trabajo en la pro-

ducci6n; es ella la que actua sabre la naturaleza para tran~ 

formarla, apoyandose en los medias de trabajo que ella misrna 

8. Spiridinova~ Atlas y otros. "Curso Superior de Economia Politica" T.I. 
ed. Grijalbo, Mexico 1965. pp.2-3. 
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ha creado. 

Para su desarrollo, la sociedad ha utilizado el constante per 

feccionamiento de los medias de trabajo y la calificaci6n de 

los hombres que intervienen en la producci6n. El hombre mismo 

crea y desarrolla medias tecnicos y tecnologias mediante el -

desarrollo de las ciencias y su aplicaci6n en la producci6n: 

es decir, desarrolla las fuerzas productivas y con ellas a el 

mismo. 

Sin embargo, en las sociedades de explotaci6n surge un desni

vel entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el grado 

de conocimiento de las mismas, causado por la enajenaci6n del 

hombre, al convertirlo en un anexo del proceso tecnico. En la 

producci6n colectiva vemos condiciones adecuadas para superar 

ese problema. 

Es una tendencia general y una necesidad objetiva en todo el 

mundo y en nuestro pais, de impulsar la intensificaci6n de la 

producci6n para responder a las necesidades de las respecti-

-v~s sociedades, En el caso de Hexico, los autenticos carnpesi

nos hasta ahora tienen poco acceso al mejoramiento de su ni-

yel tecnico y social •. Consideramos que ,la producci6n colecti

va por sus propias condiciones puede abrir a los productores 

campesinos la puerta al progreso cientifico.-.tecnico. Por esto, 

tratamos en el siguiente punto el aspecto de la intensifica-

ci6n de la producci6n agropecuaria en los ejidos colectivos. 
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2. La esencia de la intensificacion agropecuaria y sus fen6me 

nos en la producci6n colectiva. 

Hist6ricamente el desarrollo de la producci6n agropecuaria se 

ha dado por dos vias que son: 

La extensiva, que consiste en el aurnento de la produccion --

agricola con la ampliaci6n de las superficies de siembra sin 

variar el nivel de la tecnica de la producci6n. 

La intensiva, consiste en la inversi6n sistematica de los me-

dios de producci6n y trabajo por unidad de superficie utiliza 

da, encaminada al aumento de la fertilidad de los suelos y a 

la introduc c i6n de la tecnica moderna en la producci6n. 

Es de notar que una particularidad importante del desarrollo 

hist6rico de la agricultura en todos los paises econ6micamen 

te desarrollados (capitalistas y socialistas), consiste en la 

utilizacion de la· via intensiva . . Entendemos par intensifica

ci6n de la a gricultura, la inversion suplementaria de los me 

dios de producci6n y el trabajo en una superficie dada de 

tierra mediante el empleo de los ultimos adelantos de la 

ciencia y la tecnica, con el objetivo de obtener de cada hec 

tarea la cantidad m~xima de producci6n disminuyendose los -

gastos por unidad. 9 / 

g-. V. Doorinin. "Economia, organizacion y planificacion de - . 

la produccion Agropecuaria". ed. Progreso,-

Moscu 1985. pp 146-147. 
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El aurnento notable de las necesidades de productos alimenti-

cios para la poblaci6n y de manterias primas para la industria, 

exige el aumento de la producci6n agropecuaria y el logro de 

una agricultura desarrollada. El camino para €sto debe ser la 

intensificaci6n sitematica. En nuestras condiciones de pafs -

subdesarrollado con alta densidad de poblaci6n, la intensifi

caci6n del sector agropecuario se convierte en una necesidad 

objetiva para el desarrollo. Ademas, al no contarse con mas -

tierras disponibles para aumentar la superficie cultivable, -

estas mismas superficies deben producir cada anos mas canti-

dad de productos. 

En el capitalismo, el proceso de intesificaci6n en la agricu! 

tura -y en cualquier otra rama de la producci6n-, tiene como 

fuerza de impulso la extracci6n de _ganancia por parte de los 

empresarios capitalistas, que son los que cuentan con los re

cursos materiales y financieros para tal fin. 

Por su parte, el sector campesino . en su gran mayorfa no puede 

gozar de las ventajas de la agricultura moderna, debido, en-

tre otras cosas, a lo limitado de sus parcelas y a la no dis

ponibilicad de recursos financieros. Para que pueda incorpo-

rar los adelantos de la ciencia y la tecnica requiere de algu 

nas condiciones previas, tales como la centralizaci6n de la -

tierra en grandes areas para su explotaci6n a gran escala, la 

concentraci6n de sus medios de trabajo y de la fuerza labora

ble, que pueden ser manejados de manera colectiva o cooperati 
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va segun las condiciones especificas en que se de. Aunado a -

eso, necesitan arrancar el apoyo econ6mico al Estado respalda 

dos en su organizaci6n. De ahf aue la intensificaci6n de la -

agricultura puede ser un elemento -y en algunos casos ya lo -

es-, para el impulso y fortalecimiento de la producci6n colec 

tiva en el campo. 

La intensificaci6n de la producci6n agropecuaria. 

Cada rama del sector tiene sus particularidades. En los culti 

vos agricolas este proceso esta vinculado a las hectareas de 

superficie sembradas, y en la ganaderia al numero de cabezas 

de ganado y la superficie ocupada con destino a su alimenta--

cion. La intensificaci6n del sector agropecuario se asienta -

en el progreso cientifico-tecnico. 

Entre los factores mas importantes que influyen para intensi-

ficar la producci6n agropecuaria y con ello elevar la produc-

t . 'd ..:l t 1 . . 10/ 1v1 au, se encuen ran os s1gu1entes. 

-El uso eficiente de la tierra agricola: La tierra como medio 

de producci6n fundamental en el sector agropecuario, requiere 

de un creciente mejoramiento por medio del cultivo adecuado, 

de la rotaci6n de cultivos, de la introducci6n complementaria 

~e riutrientes, etct 

En el capi ta.lism.o r es · comun observar el uso irracional de la 

10, Queitsch, Jurgen, 11 Condiciones econ6micas y organizativas para la apli 
cac1on del progreso cientifico~tecnico en la U,A , C, actualmente". Po
nencia del Seminario Internacional, Chapingo, Mex. Sep. 1986 pp. 6-14. 
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tierra, sobre todo por los grandes empresarios, que lo unico 

que les interesa es obtener cada vez mas ganancias; en carn-

bio los pequenos carnpesinos, por sus condiciones de pobreza 

no pueden introducir las mejoras requeridas para el uso efi

ciente de sus tierras. Sin embargo, la producci6n colectiva 

sf brinda las condiciones necesarias para el uso racional de 

la tierra. 

En los ejidos de la CEC\~M es facil observar la decision de 

los ejidatarios para el mejor uso de su tierra; esta deci--

si6n es reforzada por el grado de centralizaci6n de la tie-

rra, lo que posibilita la rotaci6n de cultivos. En el caso -

particular de los ejidos Mariano Escobedo No. 1, San Jos€ de 

Bacum y Cuauht€moc Cardenas, €stos hacen rotaci6n de culti-

vos de acuerdo a las necesidades naturales y econ6micas; en

tre los cultivos funadarnentales tenemos el trigo, el maiz, -

el sorgo y la alfalfa. Ademas, para hacer mas eficiente el -

uso de este factor, los ejidos son apoyados cientificarnente 

con el 1aboratorio de suelos (servicio que brinda la CECVYM), 

a un costo entre 120 y 200 % mas barato gue los laboratories 

particul.a;res, 

La ganaderfa es impulsada con la agricultura, mediante la -

producci6n de forraje; falta en este caso apoyar la agricul

tura con el estifircol que produce la ganaderfa. 

~La aplicaciort de sistemas adecuados de riego: el agua en g~ 
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neral es escasa en nuestro pais; el sistema predominante de -

riego es por gravedad, lo que ocasiona un porcentaje elevado 

de desperdicio. Si se utilizaran otros sistemas de riego, se

guramente aumentaria la cantidad de tierras irrigadas, pero -

por los altos costas de estos sistemas, son los grandes pro-

ductores privados lo que pueden utilizarlos. 

En el caso de los ejidos colectivos, por el graco de concen-

traci6n de la tierra es posible aplicar sistemas adecuados de 

rieso, lo que no seria factible en las pequenas parcelas ais

ladas. Los ejidos miembros de la CECVJM, par sus amplias 

&~eas agr!colas y sus terrenos planos presentan condiciones -

favorables para la aplicaci6n de este elemento de intensific~ 

cion. 

En los ejidos analizados, el problema m&s fuerte lo encontra

mos en el ejido San Jose de B&cum, donde de 699 hect&reas sus 

ceptibles de cultivo, solo siembran la mitad y a veces un po

co mas par la falta de agua para irrigar. Basta la fecha, las 

autoridades del ejido se han entrevistado con la instituci6n 

correspondiente para que se les resuelva el problema pero to

do ha quedado en promesas . Seria importante que se hiciera un 

estudio para ver la viabilidad de aplicar algun otro sistema 

de riego que ahorrara el recurso agua ~ 

~La mecanizaci6n eficiente de la producci6n: La mecanizaci6n 

influye de manera directa en el usa de la tierra y el agua y 

par ende en el aumento de la productividad del trabajo. Este 
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factor se manifiesta en el uso creciente de tractores de alta 

potencia, combinadas, aviones para fumigar, etc. Es cierto 

que los pequenos productores no lo pueden utilizar por sus 

condiciones ya mencionadas y que los grandes empresarios capi 

talistas si lo utilizan; pero tambien es verdad que los colec 

tivos por el tamano grande se sus areas agrfcolas tienen con

diciones para su uso racional. 

Los tres ejidos mencionados cuentan con la suficiente canti-

dad de maquinas, las cuales utilizan dentro de sus areas y en 

maquilas, Los ejidatarios logran un mejor aprovechamiento de 

la capacidad de la tecnica agricola usando sus tractores en -

tres turnos, pero aun asi no se cuenta con los conocimientos 

profundos sobre el grado de mecanizaci6n, costo de las maqui

narias porhectarea, el grado de uso en turnos etc. En si, los 

mismos ejidatarios ven los inconvenientes que acarrea la inca 

pacidad para organizar el mantenimiento y reparaci6n de la rna 

quinaria, lo que ocasiona elevados costos. Esto se soluciona

ria como ya se prevee con un taller dentro de la CECVYM, el -

cual concentre toda la maquinaria para su reparaci6n, manteni 

miento y empleo. Ademas, urgen estudios profundos sobre maqui 

naria Agricola. 

-La quimizaci6n de la producci6n agricola: Este consiste en -

la aplicaci6n creciente de herbicidas , fertilizantes, plagui

cidas, etc. su uso de manera racional conlleva al crecirniento 

de la producci6n. 
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En los ejidos colectivos mencionadosr se utiliza este factor 

para intensificar la produccion; el nivel de organizacion en 

que se encuentran inmersos les permite a bajos costos intro-

ducir la quimizacion. La union de ejidos "19 de Noviembre", -

les brinda este servicio en base a los instructivos tecnicos 

de la region; dicho servicio se mejorarS conforme avance el -

analisis cientifico de los suelos que ya lo esta hacienda la 

CECVYM y cuando empiece a trabajar la planta mezcladora de -

insecticidas que tiene la misma coalicion. 

-uso de semillas mejoradas: En nuestro pais, este factor de -

intensificacion es utilizado de manera un tanto limitado; el 

porcentaje de utilizacion de semillas mejoradas es alrededor 

del 20 %, por razones de sobra conocidas. En cambio en los -

ejidos colectivos estudiados la situacion es totalmente dife

;r-ente. L.a union de ej idos '' 19 de Noviembre", brinda tambien -

este servicio a todos los ejidos de la CECVY!-1 a precios por -

debajo del mercado~ 

-Almacenamiento de los productos agricolas: Un elemento irnpor 

tantisirno para el abasto de productos agricolas es el contar 

con almacenes eficientes. En Mexico, el problema de alrnacena

m.iento tanto en cantidad como en calidad es grave; es frecuen 

te observar perdidas causadas por el inadecuado almacenaje. 

Al menos, los ejidos miembros de la CECVYM tienen hasta cier

to punto resuelto este problema, pues la coalicion cuenta con 



- 32 -

4 bodegas almacenadoras de grano ~ con capacida.d total de ----

45,500 toneladas, dentro de las cuales el 66 % tiene un sist~ 

rna totalmente mecanizado. Este sistema se alimenta y desaloja 

ya sea con camiones o ferrocarril, por lo que cuentan con una 

espuela con capacidad de 70 furgones, la mas grande de toda -

la regi6n. Esta es otra ventaja de la organizaci6n a niveles 

superiores y que beneficia directamente a los socios de la --

coalici6n y crea empleo permanente para seis personas. 

En estas bodegas se alcanza a almacenar todo el trigo que pro 

ducen los ejidos de la coalici6n y por supuesto los costos de 

almacenaje son infimos en relaci6n a los que pagarian en otros 

almacenes. 

Para la ganaderia en la intesificaci6n de la base material --

del proceso de producci6n, constatamos los siguientes elemen

tos:111 

-Alimentaci6n animal basandose en criterios cientificos: El -

elemento principal para el aumento del rendimiento del ganado, 

sin importar su tipo, es la alimentaci6n integral; esta debe 

basarse en criterios cientificamente comprobados y no empiri-

cos como comunmente se hace. 

La racionalizaci6n alimentaria influye en la reducci6n de los 

costos por animal. 

11. Queitsch, Jurgen, Op. cit. pp .. 14-19. ~ 
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En nuestro estudio, ~os tres ejidos cuentan con establos le-

cheros y sistemas de alimentaci6n modernos; la alimentaci6n -

que utilizan es a base de melaza que le compran a DICONSA 6 -

al Ingenio Hochis; concentrado que compran a CONASUPO; alfal

fa, ma1z forrajero, sorgo y esquilmos que ellos mismos produ

cen. Sin embargo, la producci6n propia de forraje no es sufi

ciente, teniendo que comprar a otros ejidos o agricultores 

particulares. Este aumento de las compras de forraje verde y 

seco, mas la de alimentos balanceados incrementan los costos 

de producci6n por cabeza de ganado, o litre de leche. 

Una soluci6n podria ser el empleo preferencial de forraje con 

alto valor nutritive a los alimentos balanceados; para ello -

seria conveniente que la CECVYM aprovechara los convenios que 

tiene con univ ersidades e instituciones agricolas y sugiriera 

estudios de las condiciones concretas del ganado lechero en -

el valle del Yaqui y as1 obtener las tablas necesarias para -

el facil manejo en alimentaci6n y evaluaci6n de forrajes; as1, 

los propios ejidatarios podran elaborar cient1ficamente (y no 

emp1ricamente), las raciones adecuadas segun las etapas de de 

sarrollo en cada grupo de animales; lo mismo se podria hacer 

para la alimentaci6n adecuada de la granja porcina. 

-Uso de razas mejoradas geneticamente: Para que la alimenta-

ci6n basada en criterios cient1ficos tenga efectos positives, 

los animales deben tener las caracteristicas geneticas desea

das con respecto a los rendimientos de leche o carne. 
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En los establos mencionados, los animales ooseen un alto po--. ~ 

tencial genetico, son originarios de E.E.u.u. y Canada, raza 

Holstein. 

Un aspecto muy importante, es que dichos ejidos ya pueden ga-

rantizar la raza con la existencia de un centro de recria que 

desarrolla la CECVYM conjuntamente con LICONSA en un ejido de 

facil acceso para el traslado de la vaquillas. 

-Sanidad Animal: Esta es sumamente necesaria para prevenir 6 

contrarrestar los efectos que ocasionan las enfermedanes en -

la producci6n. En los ejidos de la CECVYM, la sanidad la con-

trolan los medicos veterinaries y tecnicos contratados por --

los propios ejidos. Muchas veces los tecnicos no lo hacen di-

rectamente, sino que dan instrucciones practicas a las perso-

nas que trabajan en el establo, lo cual ocasiona problemas --

con situaciones complicadas de caracter tecnico, ante la insu 

ficiente capacitaci6n de los trabajadores, cuesti6n que debe 

atenderse mediante un programa sistematizado de capacitaci6n. 

-Aplicaci6n de la biotecnica: Es importante para mejorar los 

rendimientos de los animales en producci6n; consiste en la --

aplicaci6n de la inseminaci6n artificial y el ciclo de regula 

rizaci6n de los partes. 

En este rengl6n los ejidos de la CECVYM, a diferencia de 

otros tambien son privilegiados, pues se cuenta con asesores 



- 35 -

que en cierta medida capacitan al personal reguerido para es

te fin, sin negar la falta de una asesorfa mas continua y pla 

nificada para que los propios socios sin ayudas puedan apli-

car este factor de intensificacion de la ganaderfa. 

La efectividad en el proceso de intensificacion a traves de -

los factores mencionados serfa insuficiente si no se intensi

fica al mismo tiempo, la participacion del hombre en el proc~ 

so de produccion. 

La intensificacion del trabajo vivo sigue tres orientaciones: 

estructuracion consciente de la div ision social del trabajo; 

utilizacion de los conocimientos de las ciencias economicas y 

sociales; y capacitacion de la fuerza laborable. 

1. La estructuracion consciente de la division social del tr~ 

bajo. Es necesario que las unidades colectivas proyecten -

conscientemente su produccion hacia niveles superiores de or

ganizacion mediante la cooperacion y especializacion como for 

mas de division social del trabajo. La conformacion de organi 

zaciones ejidales como la union y la coalicion en el Valle -

del Yaqui y Mayo representan niveles de cooperacion horizon-

tal que han permitido la implementacion de proyectos de servi 

cios agropecuarios como credito, seguro, comercializaci6n, al 

macenamiento, fumigacion aerea, etc., y el desarrollo de la 

cooperacion vertical a traves de proyectos agroindustriales e 

industriales como la despepitadora de algodon la planta de rna 
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teriales petreos, la mezcladora de insecticidas y algunos --

otros que estan en proyecto. As1 mismo, se ha podido profundi 

zar la especializacion de la produccion en algunas ramas de -

agricultura y de la ganader1a. 

Sin embargo, estas experiencias de profundizacion de la divi

sion social del trabajo han sido motivadas por la presion de 

factores externos, sabre todo de tipo economico e institucio

nales y no por la prevision de sus necesidades y nivel de con 

ciencia de los socios. Esta situacion a generado algunos pro

blemas como inversiones incosteables, suspension de proyectos 

y lo que es pear aun, la desvinculacion entre la base de so-

cios y sus dirigentes y el dequebrajamiento de la unidad ideo 

logica. 

Ante tales experienciro,es importante tener presente que debe 

existir compatibilidad entre la base economica de las unida-

des colectivas y la organizacion y conciencia de los socios. 

La proyeccion de futuros cambios en la division social del -

trabajo debe ser un hecho consciente y permanente. 

2~ Utilizacion de los conocimientos de las ciencias economi--

cas y sociales. El des~iiollo de la agricultura en nuestro 

tiempo va integrando cada vez mas en su gestion las leyes que 

rigen los procesos naturales, economicos y sociales que la -

componen. En ese sentido, es necesario que la conducci6n de -

los ejidos colectivos y sus niveles superiores de organiza---
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ci6n se apoye en en la cornprensi6n de la esencia de las rela

ciones en el proceso de la planificaci6n, organizaci6n, remu

neraci6n y evaluaci6n de la actividad productiva en todas sus 

rarnas. 

La experiencia en los ejidos colectivos del valle del yaqui y 

en otras regiones del pais, nos indica que esta necesidad exi~ 

te y es po co atendida, pese a que los niveles de desarrollo 

de la producci6n agropecuaria con que cuentan demandan perrna

nentemente. 

3. La capacitaci6n de la fuerza laborable. La ampliaci6n y la 

divisi6n social del trabajo, el crecirniento del volurnen de 

la producci6n, la especializaci6n de sus rarnas y su conjuga-

ci6n, demandan constantemente la participaci6n organizada de 

la fuerza de trabajo y el aurnento de su nivel tecnico, profe

cional y cultural. 

El propio crecimiento interno del ejido y las permanentes di

ficultades externas, exigen la implementaci6n de orocesos con 

tinuos de capacitaci6n que actualicen al trabajador en la 

practica de la producci6n y en su formaci6n cooperativista, -

para su participaci6n en la gesti6n y defensa de la unidad co 

lectiva. 

La capacitaci6n de la fuerza de trabajo es un complernento ne

cesario en el proceso de intensificaci6n de la agricultura rno 
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derna y cumple un papel muy importanter sabre todo en el sec

tor colectivo de la agricultura. 

Dada la gran importancia que tiene para la productividad la -

acci6n del hombre, en el siguiente inciso se trata con mas -

amplitud la capacitaci6n de la fuerza de trabajo. 

3. La capacitaci6n de la fuerza de trabajo, factor de intensi 

ficaci6n de la producci6n agropecuaria. 

Hemos vista que la tendencia para el desarrollo de la produc

.:::ci6n agropecuaria ha sido la incorporaci6n del progreso cie~ 

tifico, tecnico, es decir, el manejo cada vez mejor de las le 

yes naturales, tecnicas y sociales de los procesos agricolas 

y la incorporaci6n de medias de trabajo y metodos de produc-

ci6n mas sofisticados. Esta tendencia se· manifiesta en las -

vias que se han seguido para la intensificaci6n de la produc

ci6n. 

Este hecho nos indica, en primera instancia, que existe una -

base tecnico-material que exige la calificaci6n de la fuerza 

de trabajo al nivel de esos requerimientos. Cuando el cultivo 

de la tierra se hacia con instrumentos rudimentarios y con 

tecnicas arcaicas, el hombre no necesitaba mas preparaci6n 

que la que le exigian esos medios y el conocimiento ernpirico 

de los factores naturales. Ademas, la incorporaci6n de los -

elementos de intensificaci6n no tendria un uso racional e in-
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cluso seria antiecon6mico si no se cuenta con la fuerza labo 

rable capaz de manipular corectamente esas innovaciones. Has 

ta aqui es innecesario seguir insistiendo en este hecho. 

La incorporaci6n del pro greso cientifico-tecnico es una dema~ 

da social, movida por la necesidad de incrernentar la producti 

vidad y el volumen y calidad de la producci6n, para satisfa-

cer las crecientes necesidades de la poblaci6n. 

La productivi dad del trabajo es una categoria econ6mica que -

rnuestra la eficacia en el uso de los recursos de mano de obra. 

Nos indica la relaci6n entre el tiempo de trabajo y la canti

dad de la producci6n. 0 c omo lo dicen Gonzalez Ferrer y Miran 

da Torres: "La pro ductividad de l trabajo es la capacidad del_ 

traliajo concreto de el ab orar un deterrninado volurnen de produ~ 

cion en una unidad de tiempo laboranle. Mientras mas pro duc-

ci6n sea elaborada par uni dad de trabajo, mayor sera su p ro-

ductividad". l Z/ 

El aspecto esencial de crecirniento de la productividad del -

trabajo es el ahorro de tiempo. En la medida que el trabaja-

dor desarrolle en menos tiempo tal o cual actividad u obtenga 

un prciducto, mas alta sera SU prDductividad y menos sera SU -

costo. Por eso es importante que el trabajador cuente con la 

nabilidad y destreza necesaria para contribuir en el aumento 

de la productividad. 

12. Gonzalez, Ferrer CH, Miranda, Torres R. "Econom1a Agrope

cuaria" Ed. Pueblo y educacion, La Habana, 19.82 P. 70 
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Aumentar la productividad del trabajo no es algo independien-

te, sino que esta en funci6n de una serie de factores sobre -

los cuales hay que actuar concientemente para que contribuyan 

a su aumento. Marx , al respecto nos dice: "La capacidad pro--

ductiva del trabajo depende de una serie de factores entre --

los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, 

el nivel del progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la 

organizaci6n social del proceso de producci6n, el volumen y -

la eficaci a de los medios de producci6n y las condiciones na

turales".131 

Los factores de los cuales depende la productividad del traba 

jo en la agricultura, se pueden agrupar en las siguientes ca-

14/ tegorias._ 

a) Factores de caracter natural. Comprende las condiciones 

naturales en las cuales se realiza el proceso de produc 

ci6n (la tierra, el agua, el clima, etc). Mediante un -

trabajo racional y con elementos del progreso cientifi-

co-te cnico podremos influirlos y manejarlos de tal mane 

ra que contribuyan en el rendimiento de la producci6n Y 

garanticemos su conservaci6n. 

b) Factores de caracter tecnico-material (dependen del de

sarrollo de los medios de producci6n y su utilizaci6n) i 

estan conformados por todos los medios y medidas de in-

13. C. Marx : "El capital". Tomo I, ed. F.C.E. Mexico, 1982, p. 7. 
14. Gonza l ez, L. "Introducci6n al estudio de la Economia del Trabajo". 

Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1979. p.p. 36-4 2. 
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tensificaci6n de la producci6n. 

c) Factores dependientes de los cambios que se operan en -

la fuerza de trabajo y su . organizaci6n (de caracter eco 

n6mico-social). De una serie de factores parte de esta 

categorfa, los mas importantes son la elevaci6n del ni

vel tecnico-cultural y profesional de los trabajadores, 

la elevaci6n de su bienestar material y su organizaci6n 

para el trabajo. 

Pasemos a unos breves comentarios sobre estas categorfas. El 

estudio de las leyes del medic ffsico y de las leyes biol6gi 

cas de las plantas y animales son tomadas en cuenta para la 

producci6n agricola, lo cual no significa que no haya preble 

mas y que en ese rengl6n nada hay que hacer; la destrucci6n 

de los recursos naturales es mas que prueba para senalar que 

en este terrene hay mucho por realizar. Asi mismo, la utili

zaci6n de nuevas tecnicas, metodos de trabajo, equipos moder 

nos y toda una serie de adelantos sobre los que descansa la 

intensificaci6n rnoderna de la agricultura, son la evidencia

de que en este rengl6n se ha trabajado para contribuir al -

aumento de la productividad. Incluso son muy frecuentes los 

cases en donde la destrucci6n del medic natural y los recur

sos, asf como l a pobreza de los trabajadores no tienen impoE 

tancia, frente a la "necesidad" de incrementar los rendimie~ 

tos y maximizar las ganancias; esa es la 16gica del capital. 
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La vfa para el aumento de la productividad mediante el con-

trol y la influencia en la capacidad de la fuerza de trabajo 

y su organizaci6n es la que nos interesa destacar. 

La productividad del trabajo es resultado de la relaci6n en

tre el tiempo de trabajo y la cantidad de productos. Ser~ un 

aumento de la productividad cuando la relaci6n -matematica -

si se quiere- nos arroje mas unidades de producto por unidad 

de trabajo. Est~unidades de trabajo se miden en tiempo, de 

tal manera que al disminuir el tiempo para la fabricaci6n de 

una unidad de productos estaremos elevando la productividad 

y con ello diminuy endo los gastos de trabajo, lo que se tra

duce en un mayor valor creado con relaci6n al valor gastado. 

Recordemos que es el ahorro del tiempo la esencia para el au 

mente de la productividad del trabajo. Por tal raz6n y preci 

sarnente por eso, es sumarnente importante aumentar la califi

caci6n de la fuerza de trabajo y mejorar su nivel de organi 

zaci6n, pues ello perrnitira desarrollar los trabajos con ma

yor habilidad, con menos int§rvalos y con mayor rendimiento 

en el tiernpo. 

Lo anterior se traduce en una intensi f icaci6n en la produc-

ci6n, por lo que podernos llegar a la conclusi6n de que la ca 

pacitaci6n de la fuerza de trabajo es una vfa o ·factor de 

intensificaci6n de la producci6n, circunscrito en nuestro ca 

so al sector agropecuario. 
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Efectivamente, en la medida en que el trabajador ~enga mayor 

conocimiento de las relaciones tecnicas del trabajo y sea mas 

diestro en el manejo de las herramientas y equipos que frecue~ 

temente se van modernizando, los resultados de su trabajo se

ran mas productivos. Sin embargo, esta medida por sf sola no 

puede dar el mismo resultado que si se combina cientfficamen

te con los otros factores de intensificaci6n de la producci6n 

y de aumento de la productividad del trabajo. En la agricult~ 

ra esto es aun mas importante pues participan elementos natu

rales que muchas veces no se pueden controlar, eliminando las 

ventajas de los otros factores. 

Hay un problema importante que tiene relaci6n con la capacita 

ci6n y es el de su contenido. No hay duda en el sentido de ~

que capacitar la fuerza de trabajo es una necesidad de nues-

tro tiempo. El problema esta entonces en la concepci6n de que 

se parte para atender este asunto. 

El concepto mas difundido y practicado es el que ernana de los 

intereses del capital. El rn6vil de la producci6n capitalista 

es la ganancia y en funci6n de ello se irnplernentan todas aque 

llas rnedidas que perrnitan intensificar la producci6n para rna

xirnizar la ganancia. Son los capitalistas lo~ que introducen 

a la producci6n mas rapidamente los adelantos del progreso -

cientifico-tecnico y cuentan con el personal tecnico capacita 

do para entender las relaciones de las leyes naturales y tec

nicas que influyen los niveles de producci6n. Asi tambien, so 
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meten a un adiestramiento constante a sus trabajadores, redu

cido casi siempre a aspectos estrictamente tecnicos, corres-

pondientes al eslab6n o fase del proceso tecnol6gico en que -

participan, colocandolos en un un papel de apendices de las -

maquinas o de la tecnica en general. Por lo regular no se con 

sideran medidas tendientes a mejorar el nivel cultural y de -

bienestar del trabajador, salvo en algunos casas donde la res 

puesta organizada de los trabajadores lo consigue mediante -

la lucha. 

Esta relaci6n social de explotaci6n del trabajador por el ca

pitalista o de exp lotaci6n del trabajo asalariado por el capi 

tal es una limitante objetiva para el aumento de la producti

yid_ad . El trabajador siempre buscara la. forma C.e:. trabaj ar me

nos y por lo general no tiene interes en intensificar el tra

bajo, pues eso va en su contra; tampoco tiene responsabilidad 

de los medias y objetos de trabajo ni en disminuir los despe£ 

dicios. Pero ante ello, el patr6n busca mecanismos para obli

gar a rendir mas al trabajador y este a su vez busca como sal 

varlos.Todo esto, a fin de cuentas es una limitante objetiva 

para el incremento constante de la productividad del trabajo 

en la forma de producci6n capitalista. 

El contenido de la capacitaci6n en el concepto formulado en -

este trabajo se resume en dos aspectos: capacitar al campesi

no tecnica y profesionalmente para adecuarlo a los requerimien 

tos de los procesos tecnicos de la producci6n y, contribuir -
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en su cultura para que comprenda no solo las regularidades -

del trabajo tecnico sino tarnbien las relaciones econ6micas y 

sociales que surgen de ese proceso. Es decir, forrnar person~ 

lidades conscientes del media en que viven y actuen para --

transformarlo en su beneficia. 

La aplicaci6n practica de este concepto requiere de ciertas 

condiciones materiales y sociales. Bajo la 16gica del capi-

·tal no es posible aplicarlo como tal. En cambia hemos vista 

que en ejidos colectivos y cooperativas se presentan algunas 

condiciones basicas para implementarlo , aspectos que se --

abordan en el desarrollo de este capitulo. 

Por lo pronto baste con senalar que el ejido colectivo tiene 

como prernisa importante la unidad del trabajador y el propie 

tario en una sola persona como socio. Esto garantiza que --

cualquier medida de capacitaci6n sea aplicada con responsabi 

lidad y cuidado por parte del trabajador, pues sabe que el -

aumento de la producci6n redundara directarnente en su benefi 

cio. 

En el desarrollo de este trabajo, se ha afirrnado que los eji 

dos colectivos presentan condiciones internas favorables pa

ra incorporar los avances de la ciencia, el progreso cientf

fico-tecnico, v1a intensificaci6n de la producci6n. En este 

apartado pasaremos a exponer y analizar dichas condiciones -

como premisas para implernentar y desarrollar la capacitacion 
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de la fuerza de trabajo. Las condiciones internas que en ter

minos generales presentan los ejidos colectivos para el desa

rrollo de la capacitaci6n las agruparnos en dos tipos: de ca-

r&cter tecnico-material y de carActer ideol6gico-organizati-

vas. 

- Condiciones de caracter tecnico-material. Dentro de estas -

tenemos: medias de producci6n fundamentales como la tierra, -

reunida en grandes extensiones para su explotaci6n a gran es

cala; animales y otros medias de producci6n bAsicos como edi

ficios, instalaciones, maquinaria, transportes, equipo, etc., 

concentrados para su utilizaci6n m&s racional; mayor aplica-

ci6n de las innovaciones tecnol6gicas en los procesos produc

tivos; vollirnenes arnplios y diversos de materias primas; dispo 

nibilidad amplia y constante de fuerza laborable; etc. Cabrfa 

preguntarse ~Porque son factores que favorecen la capacita--

ci6n? ~C6mo se manifiesta esto? 

El hecho de que se este practicando una agricultura a escala 

medianamente grande, con una base material de igual magnitud, 

exige adecuar el nivel tecnico de los trabajadores para el rna 

nejo eficiente de los procesos tecnol6gicos; ademAs la misrna 

divisi6n social del trabajo exige la especializaci6n de los -

trabajadores, para ello es necesario la capacitaci6n. La in--. 

corporaci6n misma de tecnologfa moderna es una necesidad obje 

tiva de la producci6n colectiva par~ poder sostener los nive

les de productividad que les permita competir con las ernpre-

sas c a p i ta l istas y c umplir su f unci6n soc i al . 
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En el caso particular de los tres ejidos estudiados, estos -

continuarnente estan desarrollando su base tecnico-material -

(ver cuadro 1) . Este desarrollo debe vincularse con el aume~ 

to especffico de los trabajadores calificados, a la forma--

cion de trabajadores de nuevo tipo que domine la tecnica, la 

tecnologfa, la economfa y la organizaci6n de la producci6n. 

- Condiciones de caracter ideol6gico-organizativas. Los eji

dos colectivos en general tarnbien poseen condiciones de ca-

racter iedol6gico-organizativas que posibilitan un arnbiente 

favorable para el desarrollo de la capacitaci6n carnpesina. -

Entre ellas podemos destacar las siguientes: uso colectivo -

de los medias de producci6n; estructura organizativa arnplia 

y democratica para la direcci6n del colectivo; organizaci6n 

colectiva de la producci6n y el trabajo; relaciones de coope 

raci6n entre los socios; unidad personal entre trabajador Y 

dueno de los medias de producci6n; e tc. pero sino se garanti

za la satisfacci6n de las mfnimas necesidades de los socios, 

se tender& a quebrantar la unidad ideol6gica. Tal es el rie~ 

go que estan corriendo los ejidos de la CECVYM al no garanti 

zar el empleo suficiente para todos y durante todo el ano~ -

teniendo que recurrir a contratarse como asalariados con ~-

agricultores particulares. 

Este Gltimo conjunto de condiciones son de tipo cualitativo, 

que en su interrelaci6n estrecha con las condiciones tecnico 

-materiales, permiten atender las necesidades de capacita---



Cuadro No. 1 COMPOSICION DE LA BASE TECNICO-MATERIAL DE LO S 'l'RES EJIDOS ·• 

SUperficie de tierra ( has. ) Cabezas Ganado Maquinaria Fuerza lal::orable 

Ejidos Total Dedicada a Dedicada a Otros Bovmo Trac- Carnbi FquJ:_ Trans- To-
la agric . la ganad . usos l ed1e Otros tores nadas po porte tal Agric. Ga.nad. 

Mariano E. 
470 {t) No. 1 1056 858 131 67 239 16 4 80 12 209 184 38 

s. Jose de 
Bacurn 699 350 50 299 175 7 1 33 3 138 125 13 

C.Cfudenas 330 229 91 10 150 6 2 20 4 61 49 12 

ft- ) Ganado Porcino. 

Fuente: Datos de Campo, Valle del Yaqui , 1986. 
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ci6n. Esto es factible porque el caracter colectivo de los -

medios de producci6n y del trabajo exige la participaci6n t£ 

tal de lo s socios en la actividad productiva, y al no contr~ 

tar fuerza de trabajo foranea (salvo para casos muy especia

les), ellos mismos enfrentan la necesidad de aprender el ma

nejo de los adelantos cientifico-tecnicos; ademas, las estruE 

turas democraticas para dirigir y producir, permiten la toma 

de conciencia de la necesidad de educarse y capacitarse para 

la consecusi6n de los objetivos del colectivo. En resumidas 

cuentas, el ambiente colectivo favorece la toma de concien-

cia e impulsa la responsabilidad y el convencimiento para de 

sarrollar un trabajo mas productive. 

La capacitaci6n de los socios en aspectos tecnicos y socia-

les les permitira, por un lado, utilizar eficientemente los 

adelantos del progreso ci entifico-tecnico y tomar conciencia 

de la importancia del esfuerzo personal para elevar la pro-

ductividad, que redundara en beneficia de todo el colectivo; 

par otro lado, la formaci6n politica e idol6gica garantizara 

la mejor organiz ac i 6n y d i recci6n. En la CECVYM hay intentos 

de fomentar la comunicaci6n social entre la direcci6n y los 

socios mediante documentos que edita el Departamento de Cornu 

nicaci6n y Desarrollo Social. 

Como hernos visto, los ejidos de la CECVYM han ida intensifi

cando la producci6n agropecuaria, pero han des cuidado la ca

pacitaci6n de la fuerza de trabajo ~ Las experiencias en cuan 
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to a este elemento las describimos a continuaci6n. 

Una de las necesidades muy sentidas por los ejidatarios ha si 

do el conocimiento del mantenimiento y uso racional de la rna-

quinaria; en atenci6n a esta, se organiz6 un curso sobre "Ma~ 

tenimiento preventive de tractor y combinada y calibraci6n de 

de equipo"=/, en el cual participaron 12 operadores (ejidat~ 

rios); entre ellos uno de cada ejido que aquf estudiamos; es-

te curso fue impartido por instructores de la Universidad Au-

t6noma Chapingo y de las agencias de tractores. Se realiz6 

por petici6n de la CECVYM al Centro Regional Universitario 

del Noroeste (CRUNO) de Chapingo. La duraci6n del curso fue -

de 6 dfas (teoria y practica), en Noviembre de 1984. Este fue 

el primero de un programa de capacitaci6n sobre maquinaria --

agricola que se tiene por medio de un convenio entre la -----

U.A.CH. y la CECVYM. 

Los resultados de este curso fueron alentadores; a 'opini6n de 

los instructores y los mismos ejidatarios, hubo satisfacci6n 

y desean proseguir el aprendizaje. Creemos que es posible se-

guir con los cursos, pues hay necesidad y condiciones para ~-

ello. Incluso, para instituciones de ensenanza superior esto 

significa un verdadero servic.io a los campesinos y ademas, un 

aprendizaje de los problemas que demanda la practica. 

Otra experiencia es en cuanto al manejo del ganado en los es

tablos. Antes de iniciarse con el programa ganadero, los eji-

15. CRUNO-UACH-CECVYM."Mantenimiento preventive de tractor y combinada Y 
calibra c i6n de equipo". Curso para campesinos. --
1984 , Cocorit, Son. 
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dos interesados (5 ejidos), desarrollaron un programa de visi 

tas a varias explotaciones ganaderas en los estados de Senoia, 

Hidalgo y Baja California Sur; para ello, cada ejido nombr6 -

una comisi6n de seis socios que hicieran esas visitas, reali

zandose en un perfodo de 18 meses aproximadamente; durante--. 

ese tiempo recorrieron varies establos, y en la misma practi

ca aprendieron lo concerniente al manejo, inseminaci6n artifi 

cial, alimentaci6n, etc. Este proceso fue organizado y apoya

do por la CECVYM. Hoy los establos lecheros tienen seis anos 

de estar funcionando y aunque su proyecto inicial (contar con 

una planta pasteurizadora, ampliar el numero de establos y te 

ner su fabrica de alimentos balanceados), no se ha podido cum 

plir, siguen con la esperanza de que a mediano plaza puedan -

lograr sus objetivos. La capacitaci6n durante este tiempo a -

sido limitada, atendiendose unicamente en la practica cotidia 

na, orientados por los tecnicos que contrata coalici6n y los 

mismos ejidos. 

En este contexte, cabe senalar que hasta la fecha la mayorfa 

de los socios que se capacit6 en un inicio para el manejo del 

establo, no se encuentran trabajando en este, pues segun sus 

opiniones, el trabajo es esclavizante y requiere su presencia 

todos los dfas; en cambia en la agricultura hay menos exigen

cia. Debido a este problema, se han tenido malas experiencias 

que redundan en la baja productividad, lo ~ual indica que la 

capacitaci6n por si sola no puede resolver los problemas. La 

capacitaci6n en este caso exige medidas adicionales, como la 

BlBUOlECA CE T AL U. A. CH 
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organizaci6n del trabajo en turnos y el estfmulo material. 

En otro rubro que se ha capacitado a algunos socios, es en - . 

aspecto contable, con la idea de que ellos mismos llevan su 

contabilidad; esta ha sido esporadica e impartida por tecni

cos de la CECVYM. 

En el caso del Ejido Mariano Escobedo No. 1, que ademas del 

establo lechero cuenta con una granja porcina, la experien-

cia que se tiene en capacitaci6n es tarnbien, en general, so

bre aspectos tecnicos del manejo en la misma practica y pro

porcionada por los tecnicos que el mismo ejido contrat6 para 

su asesorl.a. 

Estas son en general las experiencias con que cuentan los -

ejidos de la CECVYM. Debido al nivel de organizaci6n, al n~

vel de especializaci6n y a la diversidad de actividades, es

tos deberl.an contar con mucha mas experiencia en la capacita 

ci6n de la fuerza de trabajo. Su misma actividad se lo exige 

y ademas como ya vimos, presentan condiciones internas favo

rables para desarrollarla. Pero, debemos entender que esas -

condiciones no van actuar por sl. solas, para ello se requie

re de la organizaci6n sistematica de cursos te6ricos-practi

cos por parte de las autoridades correspondientes. Esto se -

puede salvar en parte con la ejecuci6n del proyecto que tie

ne la CECVYM sobre capacitaci6n integral, mediante la crea--. 

ci6n de un centro de capacitaci6n ejidal (CECAE), propio, Y 
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apoyado pcrn instituciones de educaci6n superior nacionales e -

internacionales, con organismos oficiales o privados especia

lizados en capacitaci6n carnpesina.~/ El mismo ejercicio de -

la democracia en las asarnbleas, comisiones y eventos de car~£ 

ter cultural, son un complernento valiosfsimo a la capacita---

ci6n. 

En resumen, el constante desarrollo de la producci6n agricola 

en la regi6n, exige a la producci6n colectiva ponerse al ni--

vel econ6mico y tecnico de competividad con el fin de lograr 

los objetivos sociales que le han dado origen; ese mismo pro-

ceso demanda a los ejidatarios colectivistas su perman~nte ca 

pacitaci6n para enfrentar las exigencias del proceso producti 

vo y las adversidades del exterior. El proyecto del CECAE de-

biera considerarse prioritario, tan importante como cualquier 

proyecto econ6mico, paT lo que en los ·planes de trabajo de la 

CECVYM justo es que se retome. En tanto este no se implernente, 

seria importante que se fueran cubriendo algunas necesidades 

de capacitaci6n sobre aspectos claves, buscando el apoyo de -

instituciones educativas y de servicio; a nuestra considera--

ci6n son tres aspectos los que merecen atenci6n: manejo., man-

tenimiento y administraci6n de la maquinaria; .aspecto sobre -

el manejo de la producci6n lechera y organizaci6n y control 

de la producci6n y el trabajo. En todos estos se debe insis-

tir permanentemente en los principios del colectivo como medi 

da para garantizar la responsabilidad y conciencia de los so-

cios. 

16. CECVYM. Proyecto del Centro de Capacitaci6n Ejidal (CECAE). 
Cd. Obregon, Sonora, Mayo de 1985~ 
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La responsabilidad inicial de la capatitati6n es de los pro

pies ejidatarios en sus respectivas organizaciones, pero es

to no significa que se libre de responsabilidad al Estado y_ 

otras instancias, sobre todo considerando sus compromises de 

clarados de respaldar y resolver los problemas sociales del 

campo, incluso, algunas instituciones han sido expresamente_ 

creadas para ello. 
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IV. INSTANCIAS DE IMPULSO A LA CAPACITACION CAMPESINA. 

La responsabilidad en el factor de la capacitaci6n en el cam

po y particularmente en los ejidos, corresponde al Estado, 

instituciones de investigaci6n y de educaci6n de distintos ni 

veles, los cuales deben respaldar los esfuerzos de los campe

sinos por capacitarse y crear sus propios organismos especia

lizados. 

Desde instancias del Estado se ha tratado de cubrir las nece

sidades de capacitaci6n que demanda el propio desarrollo de -

la producci6n agropecuaria. Esta es una obligaci6n que con--

traen algunas instituciones, desde el momenta en que del sec

tor agropecuario se sustraen excedentes que debieran traducir 

se, cuando menos en parte, en la atenci6n de las necesidades 

educativas y profesionales que requieren los carnpesinos para 

asimilar los elementos del progreso cient1fico-tecnico, que -

les permita cubrir sus propias necesidades y contribuir a la 

satisfacci6n de las demandas alimenticias de la sociedad. 

Exsite un arnplio numero de organismos del sector estatal que 

tienen que ver en su funci6n con el sector agropecuario. Se 

encuentra en primera instancia la Secretarfa de Agricultura Y 

Recursos Hidraulicos (SARH) , la Secretaria de la Reforma Agr~ 

ria (SRA) , y a partir de ahf algunas instituciones que_ atien

den diversos aspectos de este sector, tales como: Banco Naci£ 

nal de Credito Rural (BANRURAL) , Fideicomisos institufdos. en 
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relaci~n a la agricultura (FIRA), Aseguradora Nacional Agric~ 

la y Ganadera, S.A. (ANAGSA), Fondo Nacional de Fomento Eji--

dal (FONAFE), etc. Todos de una u otra forma, desarrollan 

actividades de capacitaci6n con la finalidad de que los carnpe 

sinos asimilen los aspectos tecnico-productivos y organizati-

vos que le permita responder a los prograrnas y proyectos que 

impulsan. A primera vista, no cabe duda que existe un gasto -

de recursos enorme por la multiplicidad de funciones y aun --

asi son pobres los resultados que se obtienen y mas la confu-

si6n que se genera entre los campesinos. 

En este ambito, nos interesa destacar la participaci6n de la 

S.A.R.H., del BANRURAL y del Institute Nacional de Capacita--

cion del Sector Agropecuario, A.C. (INCA RURAL), organismo e~ 

te ultimo I asociado del Gobierno Fe_peral a traves de las ins-

tituciones y organismos oficiales ya mencionados. 

Originalmente, la SARH como cabeza del sector agropecuario se 

plante6 como tareas la extensi6n y asistencia tecnica a los -

productores del campo, con el prop6sito de que estos asimilen 

las innovaciones tecnol6gicas y mejoren sus sistemas de orga-

nizaci6n, se incorporen al proceso modernizador del pais y lo 

gren incrementar la productividad y la producci6n segun los -
. . 

requerimientos sociales. Dadas las dificultades para que los 

carnpesinos adoptaran los paquetes tecnol6gicos ofrecidos por 

la SARH, detectaron la necesidad de motivar e incluir cambios 

de actitud en los carnpesinos mediante curses de capacitaci6n. 
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Por lo regular, estos cursos se orientaron hacia zonas de --

agricultura de riego sobre aspectos tecnicos muy especificos 

que los mismos funcionarios determinaban, sin la participa-

ci6n de los carnpesinos e impartidos por tecnicos inexpertos 

en las herrarnientas didacticas y de ensenanza especiales pa-

. 17/ ra carnpes1nos._ 

Por otra parte, BANRURAL ha venido atendiendo esta cuestion 

a partir de un departamento propio de organizaci6n y capaci-

taci6n campesina. Se plantea como objetivo brindar capacita-

ci6n especifica a los carnpesinos habilitados para que apli--

quen tecnicarnente en la producci6n, las herrarnientas y meto-

dos que garanticen el buen uso del credito y hagan rentable 

su empresa. Segun observaciones en el Valle del Yaqui,
181 

--

prograrnan cursos de capacitaci6n en los ejidos donde se va -

hacer alguna inversi6n, ya sea en maquinaria, en manejo de 

granjas ganaderas, etc. Es claro que una capacitaci6n desde 

esta 6ptica no induce carnbios cualitativos en los propios --

carnpesinos, pues estos solo son adiestrados como trabajado~-

res del banco en sus propios terrenos. Una politica de capa-

citaci6n con esta linea, aleja las posibilidades de que los 

carnpesinos sean agentes activos de su propia transforrnaci6n, 

e incluso, se·agravan las dificultades para que otras insta~ · 

cias puedan colaborar desde otra visi6n en la capacitaci6n -

carnpesina, no s6lo porque los carnpesinos se muestren descon

fiados, sino tarnbien porque el banco obstruye y limita cual-

quier intento. 
17. 18. Cota Valdez, E. "Estudios de Campo 1985/1986". No publicados. 
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En la atenci6n de la capacitaci6n por parte de la SARH, el -

BANRURAL y las dem~s instituciones del sector, en la pr~cti

ca vislumbraron dos importantes problemas que trababan el -~ 

buen desarrollo de los prograrnas de capacitaci6n! Se prob6 -

que la enorme cantidad de los recursos que se gastaban debi

do a la multiplicidad de funciones, no superaba los proble-

mas a atacar y en muchos casos se empalmaban prograrnas de ca 

pacitaci6n con los mismos grupos carnpesinos; y adem~s, la ca 

lidad de la capacitaci6n es cuestionable en aspectos did~cti 

cos-pedag6gicos, de contenidos tematicos y en la experiencia 

de los capacitadores. Estos dos problemas, mas las constantes 

perdidas por la no recuperaci6n de los creditos de la banca 

oficial, que en ultima instancia es lo que mas importaba, 

dieron orfgen a los antecedentes de lo que hoy es el INCA RU 

RAL. 

En 1972 se cre6 un grupo denominado Grupo de Trabajo de Cre

dito Agropecuario, que se proponfa como tarea coordinar el -

otorgarniento y operaci6n de los creditos en el medio rural. 

Se inici6 tarnbien un prograrna de capacitaci6n para el perso

nal de la Banca Oficial, dirigido sobre todo a aquellos em-

pleados que establecfan contacto directo con los carnpesinos, 

creando asf el Centro Nacional de Capacitaci6n de la Banca -

Oficial Agropecuario, A.C. (CENAC-BOA), quien inici6 capaci

tando a los inspectores de campo, en 1973. Bajo. la considera 

ci6n de qu la capacitaci6n es una acci6n importante en la es 

trategia del desarrollo rural, - en 1978 el CENAC-BOA se tran~ 
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forma en el Centro Nacional de Capacitaci6n del Sistema de -

Credito Rural, A.C. (CENAC-RURAL), iniciando sus trabajos -

tarnbien la capacitaci6n de carnpesinos acreditados y de ernple~ 

dos de la SARH. 191 

Estos antecedentes sirvieron de apoyo para crear un sistema 

integral de capacitaci6n rural que operara y optimizara los 

recursos, transforrnando el CENAC-RURAL en INCA RURAL, que --

empieza sus trabajos con financiamiento de siete institucio-

nes asociadas del sector agropecuario: SARH, BANRURAL, 

ANAGSA, FIRA, FINASA, FONAFE Y SRA, que agrupan un total a--

proximado de 202,824 empelados en 19 82. 2 O/ 

De ese modo, el INCA RURAL se propane como objetivos mas ---

importantes, capacitar a los empleados de las instituciones 

asociadas y al sector campesino del pais sabre aquellos aspec 

tos que contiibuyan al desarrollo del sector rural~ seleccio-

nar y capacitar al personal docente y administrative de la --

asociaci6n y de los asociadas, para realizar actividades de -

ensenanza~ contratar servicios de capacitaci6n especializada 

para el desarrollo de prograrnas de producci6n, comercializa--

ci6n, industrializaci6n y financiamiento de actividades agro-

pecuarias~ etc. 

La posibilidad de que el INCA RURAL atendiera la capacitaci6n 

campesina con mayores ventajas como organismo especializado 

se han venido cerrando. Hemos podido conocer algunos buenos 

1 9 . . 2 Q. INCA RURAL "Ocho aii.os de experiencia del INCA RURAL". Mex. 1982 
p.p. 2-4-7. 
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resultados de su trabajo, sabre todo en ejidos colectivos, -

como en Zacatecas y ~en la Comarca Lagunera, perc tambien he-

mos observado sus limitantes tanto de tipo econ6mico como -

institucionales, pues las asociadas han "olvidado" los obje-

tivos planteados y han seguido la pr~ctica tradicional de 

ignorar al campesino en la formulaci6n y operaci6n de los 

programas de capacitaci6n; continuan brindando capacitaci6n 

unilateral, movidas por el cumplimiento burocr~tico de sus -

programas de desarrollo e inversi6n. 

De acuerdo a este panorama, son pocas las posibilidades de -

que la capacitaci6n campesina desde la instancia estatal, a-

tienda realmente las necesidades de los campesinos e imprima 

cambios en su formaci6n, tendientes a autodeteminar su desa-

rrollo. Es mas, parece clare que al Estado no le interesa --

eso y seguramente seguir~ con su misma politica. Ante ella, 

los campesinos, y con mayores posibilidades los ejidos colec 

tivos, tendran que buscar los mecanismos para obtener los a-

poyos posibles del Estado e impulsar sus propios proyectos -

de capacitaci6n. El INCA RURAL aun ofrece la opci6n para en-

contrar respaldo a las acciones concretas de los productores 

del campo. 

La CECVYM esta dando pasos en este sentido; ha formulado ·su 

propio proyecto de capacitaci6n y ha considerado ~stas cir--. 

cunstancias. En el Valle del Yaqui, la capacitaci6n campesi-

na que se imparte la proporciona el BANRURAL solo a sus acr~ 
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ditados; la SARH responde al mismo criteria y el INCA RURAL -

se supedita en parte a la polftica de sus asociadas. En algu-

nos casas ha establecido convenios de largo alcance con algu-

nas asociaciones campesinas, como es el caso de la asesorfa -

que presta a la ARIC "Jacinto L6pez", para la creaci6n de su 

centro de capacitaci6n con su cuerpo de capacitadores propio. 

20/ 

Dado que la coalici6n no tiene relaciones crediticias con BAN 

RURAL, no ha podido establecer compromises con estas institu-

ciones, sin embargo su proyecto de capacitaci6n tiene plantea 

do buscar los mecanismos para concertar convenios. Tambien --

·tiene alguna experiencia en la realizaci6n de cursos de capa-

citaci6n con instituciones de educaci6n superior, instancia -

que ofrece buenas posibilidades para apoyar estas iniciativas. 

Las universidades, institutes y es~uelas de educaci6n ~uperior 

conforman una instancia importante para apoyar las necesida--

des de educaci6n y capacitaci6n de la poblaci6n campesina. 

Desde su mismo quehacer que las define como tales, se abre es 

ta posibilidad. Se dice que los objetivos de la universidad -

son el desarrollo de la ciencia y la tecnica, la investiga---. 

ci6n y la extensi6n y difusi6n de la cultura. En ese contexte, 

estas instituciones tienen ~ue buscar el vrn~ulo con la pr4c

tica, y el campo mas amplio para ello lo conforman los distin 

tos problemas que afronta a diario la poblaci6n del campo Y .

la ciudad. Asf, en una. vin·culaci6n estrecha con los campesi--

20. Cota. Valdez, E. ''Estudios de Campo 1985/1986". No ·publicados. 
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nos, en particular, se garantiza que la formaci6n de los pro

pies estudiantes sea mas integral y util y a su vez partici-

pen en la soluci6n de los problemas productivos y sociales de 

la poblaci6n y logren inducir cambios para su propia transfoE 

maci6n. 

Es claro q~e esta cocepci6n no es compartida ni practicada -

por muchas instituciones educativas, pues su perfil se amolda 

mas a las necesidades del desarrollo del sistema y de ciertos 

grupos empresariales, por lo que de ellas no podemos esperar 

grandes cosas. No obstante aun podemos encontrar algunas uni

versidades y escuelas que tienen un perfil mas abierto y de -

conciencia social, o que cuando menos en su seno existen cier 

tos sectores de estudiantes, profesores e investigadores que 

retomarfan esta iniciativa. 

La ubicaci6n geografica de la coalici6n le permite buscar co~ 

venios con instituciones de educaci6n superior que posiblemen 

te respondan a la atenci6n de este problema y de otros que -

afronta. Tales son los casos de la Universidad de Sonora, el 

Institute Tecnol6gico de Sonora, el Institute Tecnol6gico 

Agropecuario No. 21, la Universidad Aut6noma de Sinaloa y la 

Universidad Aut6noma de Chapingo. 
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V. CONCLUSIONES 

En base al an~lisis de los diferentes aspectos te6ricos y --

pr~cticos que se desarrollaron en este trabajo con respecto -

a la capacitaci6n campesina en ejidos colectivos, se puede re 

sumir lo siguiente: 

- Las condiciones hist6ricas del surgirniento del colectivisrno 

en Mexico y su significado, son las lirnitantes rn~s irnportan 

tes para su desarrollo; sin embargo, la tendencia a la con-

centraci6n y centralizaci6n de la producci6n agropecuaria -

en el capitalisrno, necesita de la producci6n colectiva y --

cooperativa para desarrollar las fuerzas productivas en el 

sector social y lograr e~e rnisrno proceso. 

- La presencia de ejidos colectivos en Mexico y la cobertura 

econ6rnica y jurfdica para su vigencia, validan la necesidad 
. . 

de hacer rn~s estudios sabre aspectos internes del proceso -

de reproducci6n. 

- El desarrollo de la agricultura ha seguido la tendencia --~ 

hacia su intensificaci6n, apoy~ndose en los elementos del -

progreso cientffico-tecnico, dadas las lirnitantes del recur 
• 

so tierra e irnpulsada par las crecientes necesidades de va-

lorizaci6n del capital. 

- Los ejidos colectivos han ida si~uiendo la via intensiva de 
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producci6n, haciendo inversiones :sucesivas de capital en-

los mismos terrenos, adquiriendo medics de producci6n inno

vados y utilizando metodos de trabajo que recogen los ade-

lantos tecnol6gicos. Ante ello, en necesario que se mejore 

la calificaci6n de la fuerza laborable al nivel de esos re

querimientos. La intensificaci6n racional se logra influye~ 

do en los medics productivos y en la fuerza de trabajo. 

- Para la atenci6n de este problema en los ejidos colectivos, 

requiere partir de una concepci6n que conternple sus necesi

dades reales. Estas se resumen en dos tipos fundarnentales: 

1) capacitaci6n tecnica y profesional para el desarrollo de 

los procesos productivos y 2) la forrnaci6n de personalida-

des que van a dirigir y organizar el proceso de producci6n. 

- El contenido de esta noci6n de capacitaci6n, se apoya en la 

consideraci6n dequeesun proceso educative dirigido princi-

palmente a los adultos, por lo ~ue se requiere del conoci-

miento de una pedagogia especial. 

- Pese a ser u~a necesidad perrnanente, reconocida por los mis 

mos carnpesinos de la CECVYM, la capacitaci6n casi no se ha 

atendido, las pocas experiencias ~ue tienen, no han sido -

acompanadas de medidas que garanticen su aplicaci6n y conti 

nuidad. 

- La experiencia de estes ejid~s evidenc!a ~ue las intitucio- . 
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nes oficiales del sector agropecuario no atienden correcta

mente este problema, pues solo lo hacen con los productores 

que tienen relaciones crediticias; la forma y el contenido 

de sus prograrnas no es acorde con las necesidades carnpesi~

nas; orientandose s6lo a garantizar la recuperaci6n del cr~ 

dito y/o el curnplimiento de sus proyectos de desarrollo. -

Ante ello, serfa conveniente que los propios ejidos coope-

ren para la instalaci6n de sus propios centres de capacita

ci6n y reclarnen el apoyo de las instituciones oficiales y -

de educaci6n superior. 

- Los ejidos colectivos presentan condiciones internas de ca

racter tecnico-material y organizativas, que perrniten la c~ 

pacitaci6n de su fuerza de trabajo, considerando sus necesi 

dades tecnico-productivas y la aplicaci6n consciente de la 

divisi6n s ·ocial del trabajo y los principios de las ciencias 

naturales, tecnicas y econ6mico-sociales para respaldar su 

gesti6n. 

- La gravedad de este problema, no solo en los ejidos colecti 

vos, sino en todo el sector carnpesino, demanda continuar --. 

con mas estudios que conternple la generaci6n de sugerencias 

aun mas especfficas, en las ' cuales las instituciones de en

sefianza superior en forma interdisciplinaria, inicie progr~ 

mas adecuados de apoyo mediante el servicio social, semes--. 

tres de campo o practicas profesionales de acuerdo a las mo 

dalidades y condiciones de cada instituci6n. 
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