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AFIRMAR QUE EL CAMPO ES EL PRINCIPAL PRO
BLEMA DE MÉXICO Y QUE RESOLVERLO ES NUES
TRA MAS ALTA PRIORIDAD, SE HA CONVERTIDO 
EN LUGAR COMUN, 1 1 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Afirmar que el campo es el principal problema de México 
o 

y que resolverlo es nuestra más alta prioridad, se ha -

convertido en un lugar común, pero, lo malo es que a m~ 
nudo no pasamos de ese enunciado y a la hora de las so
luciones prácticas y concretas se hace el silencio o se 
levantan-ante nosotros fantasmas y tabOes de todo géne
ro. 

El análisis de los problemas del campo se ha ideologiz~ 

do por completo. Junto a argumentos de agrarismo decl 
monónico se producen otros de liberalismo igualmente d~ 

· cimonónico, con sus postulados antiejidales o su conoci 
da descripción de la ap~tia e ignorancia del campesino.* 

·*En e.t pJz.eJ.Je.nte. .:t.Jr..a.bajo al Jz.e.fie.Jz..úc.no.6 al c.ampeJ.J-i.no o ~.>e.~_ 

:ton c.ampeJ.J,{.no, ac.e.ptamo.6 .e.a. de.6,{.n,{.u6 n y c.aJta.c.te.Jz.,{.za.u ó n 

he.c.ha poJz. E)L,{.c.h fJz.oi'YtYI -Souop.6,{.c.oan.á.f..-U,{).¡ de.f. CampMúw 

Me.uc.ano- a .6abVL: "liamo.Jz.emo.6 c.ampe;.,,{.no.6 e.n Mte. ~!J.tu.

,d,{.o a a.que.Uo.6 ve.u n0.6 de. un pue.b.to c.uya oc.u.pa.u6n pM!:_L 

upal e6 .e.a. ag)L,{.c.ui:tu.Jr.a., aunque tamb,{.én pu.e.dan ::t:Jutba.ja•t 

c.omo a16MVLo.6 o pe;., c.adoJz.eJ.J • La pa.ta.bJtCt c.ampe;.,,{.no, .t.u 
c.omo .e.a. ,{.ng.te;., a pe.a.6 ant o .e.a. 6Jz.anc.e6 a. pay.6 an, du Wb {~ -

a. un hombJz.e. de.t c.ampo, de. .e.a. tie.Jz.Jz.a.. S,{.n embo.Jz.go, .toJ.> -

c.ampu,{.no-6 .6 e. cU.6tingue.n de. .to.6 a.g)L,{.c.uUoJz.e..6 modeJtno.á -
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aó.[ c.omo de .C.o-6 mu..c..ho-6 bz.d-Lge.na-6 que. ta-nb-i.~n tJtabajan. 

.e.a ,t[Wta. 

A dióvz.e.ncia. de..t a.gJúc..ultoJz. mode.Jz.n.o, e..t .6..i.ótema de. -
p1wduc..u6n. de..t c.ampu-i.n.a u a:Uame.n.te. -i.n.div,(d~:ta. 

E.t c..ampu,(n.o bw.b,aj a ape.n.a6 poiL e.n.c...ima de..t n.,(ve..t de. -

.6ub.6,(6te.nUa.. No c..ue.nta. n.,( con e..t cap..ua..t n.,( c..on fu -

te.c..n.o.tog.<.a. dd agJúcuUoiL mode.JLno. T!Labaja .66-to 6 c.on 

.6 u. 6 runiLi.a., o can uno o va.Júo-6 a.6 ettcvúa.do-6 , y u:tiU.za 

apVZ.0-6 -ta.n ILUCÜJrle.n-t:M,(o-6 como e.l azad6n y d Mado • 
• 

Lo que. d,(ó;Ungue. a.t c.ampe..ó,(no de .e.a mayo~L.<.a. de. lo.ó ,(!1 

cüge.n.M u que. de.pe.n.de. e.c.on6mic.a., c.u.U.wt.a.l y po.U..Uc..~ 

me.n.te. de. fu -óac.i.e.da.d Wtbana. Ve.be. ve.nde.JL lo que. p!Lodg_ 

c..e e.n .C.o.ó me.JLc..ado.6 uJLban.o.6, pe.Jz.a a c.amb,(o ne.c.e-6,(-t:a. d:f 
neJLo palla camp!LaiL .io-6 p1Laducto.6 de. .e.a c,(udad. Su ILei¿ 

g,(6n, muc.ha.6 de. .6U.6 p!Láctic.M múü.c.M y gJLan pa!Lte. de. 

.6u óa.tki.aiLe. "mucho-6 jue.go-6 y c.a.n.to.ó" -.6e. duaMoU.a.Jwn. 

e.n. .e.a uudad. Aún. má.6 , e.l c.amp e..6 ,(n.o e..6 :tá. 4 uj e.ta a.t -
gob.te.JLno de. fu c.fuda.d O de. .6U U:ta.do 1 que. !Lec.auda .C.o-6 

-impu.e.-6-to.ó, dicta. y hac.e. c.umpw lM le.yu y lo ILe.c.lg_ 
ta pa.Jz.a e.l Ej ~c.Uo. En. c.amb.to, mucho.ó ,(ncü.ge.n.a6 p!L.t

r~vo.o v,(ve.n en pablado.ó a..i.6l.a.do.6 que. .óe. gob,(e.Jz.n.an. a 

~_¿ m..i.6mo.6 y .6an. cu.ltwta.l y e.con6núcame.n.te. aut6nomo.6; 

c.ompa.Jz.a.d0-6 can e...U.0-6, .C.o-6 campubw-6 .óon JLela,t[vame.n

-te. .tmpote.n.ru paiLa -tomM lM de.w,(onu bá.6:-f.c.a.6 que. -

aó e.c:t.an .o U.6 v,(dM . 

En e.4;ta de.ó.tn.,(c.i.6n. de. c.ampu,(n.ado .óub.ó..Wte. un. p!Loble.

ma -te.6JU.c.o: ¿ C6mo de.óbú!L a.t :i:Jw.baj ado!L del c.ampo que. 
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Los campesinos, afirma Gustavo Esteva, Premio NaciQ 
nal de economía política 1978; 11 quieren y pueden pr.Q. 
ducir maíz. Están en condiciones de hacerlo con ma
yor·eficiencia que la empresa agrícola, por una va
riedad de factores. Necesitan para ello acceso tran 

' -
quilo a sus tierras, reducir sú incertidumbre sobre 
su situación y algunos apoyos concretos, pero, ape
sar de la retórica en contrario, no les estamos da.!!. 
do esos apoyos. No respaldamos sus organizaciones -
productivas. Presionamos constantemente sobre sus -
formas de producción y :de vida, para sustituirlas -
por otras y realizamos de' hecho, una explotaciónpr~ 

n.o e6 a.gtU.c.u.UoJt ,Ln.depen.c:Uente en pequeña. e6 c.a..ea, 
pe.Jto que :óta.ba.ja. c.omo peón o joJtn.ai..e.Jto en una. pla.n.

:ta.ú6n. o ha.úenda.? Al -igual. que e1. c.ampu,Ln.o UbJte 

depende de la úuda.d en c.u.a.nto a. c.uLtu!La. y JteLi.g,L6n, 

pelta a. .t>u vez e6 a.ún máó -impo.:terite ec.on.ónU.c.a. y pol:f_ 

:Uc.amente. La. cUneJtencia. uene<.a.e. Jtu.{.de en. ee. h~o 
de que. el. c.amp~bto ~.tegaiirle.Jit.e o de he.c.ho- e6 pltE_ 

p,Le:ta.tU.o de .t>u ileJtJta., y urúc.amen..:te. de.pen.de de fu -

n.a..:twr..ai.eza. y del. meJtc.a.do; poJt o.:tJta. paJtte, el. pe.ó n. .6 e. 

M eme.j a. má6 a. un .6,(e.Jtvo que. a. un c.ampe.t>,Ln.o UbJte.. 

La. c.a.Uda.d de. pe6 n. .6 e pue.de def¡bwL de a.c.ue.Jtdo c.o n

S. tvU.n..:tz c.omo "plto.f..e.:ta.Júo.t> Jtu.Jta..f..u". Pueb.f..d.ó de c.~ 

pu,Ln.o.ó c.omo el. que he.mo.ó e.t>.:tuc:Ua.do :tienen 6Jte.c.uen

.:te.men..:te. una. pobfución 6o.~zma.da. .:ta.n..:to polt c.ampe.t>,Lno.ó, 

c.omo polt peone.-6. 
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~ataría de hombres y recursos. Tod~ ello para crear 
la empresa pública o privada que rapidamente abandQ 
na la producción básica. 

El mito de la 
ineficiencia de los campesinos es acaso el que más 
daño ha causadó en la consideración de nuestras op
ciones productivas. Afortunadamente, muchos estudios 
recientes están contribuyendo a destruirlo 11

• La cue~ 
tión por tanto radica en organizar colectivamente -
la explo?ación de la tierra en las comunidades ru
rales. Una forma de hacerlo, la que se practicó ha-
~~-¡ l:d::lmente al crear enclaves de alta productividad 
consiste en suprimir las formas existentes de orga
nización del trabajo, implantando desde afuera un -
nuevo sistema productivo. Este es el procedimiento-
a trav§s del cual se constituye normalmente la gran 
empresa agrícola moderna. En su extremo opuesto se 
cdcuentra el esquema que se propone la transforma
ción desde adentro, con mayor o menor aprovechamie_Q_ 
Lo de las formas existentes, para construir acele
radamente un nuevo sistema productivo con apoyo en 
insumas externos considerables (financieros, técnl 
cos~ humanos, etc.) este sería el camino para la i~ 
plantación de formas de organización como la empresa 
ejidal colectiva. Puede quedar aqui de lado toda dis 
cución sobre el significado histórico y el valor r~ 
lativo de estas dos vias al cambio. Lo que preocupa 
es que no puedan proponerse como solución general vi~ 

4 



ble, a realizar en el tiempo que hace falta. El -
país no cuenta .con recursos suficientes para ello. 

La falta de elementos material es y humanos ·para lQ. 
grar la rápida colectivi~ació~ mediante una gran -
presión externa se asocia al hecho histórico deque 
el trabajo en coman cristaliza a trav@s de un lar
go proceso. Las implantaciones bruscas son efímeras,. 
a menos que la presión externa en que se basa se -
mantenga por un largo tiempo. Para llevar a cabo -
la tarea, sin adoptar vias como éstas que el país
no puede o no quiere aceptar, se necesita ante to
do un intenso trabajo de preparación de promotores, 
que puedan ocuparse de difundir las prácticas colee 
tivas y asesorar a los campesinos en su aplicación, 
sobre todo durante las primeras fases. Ademd4, ~e -
Jteqt.úe.Jte oJU..elttcvr. en fu p!tá.cüc.a. lo.6 e6 6uVtzo.6 a. 6o::!:_ 

mM de bta.l%-i.u6n mM ~ e.qc..U.blu, c.omo e.l gJtupo de 

ayuda. mu;tua., la. c.oopeJr..a;t(.va. de. c.oi'L6wno, e.l gtwpo de. 

tJta.ba.jo o el ~j-i.do M?nú-c.ole.c.:Uvo, e;tc.., que .óon O!!:_ 

ga.n.-tzauo nu que pJte.pa.Jtan na.:tww..e y .6 6l-i.da.m e.nte. a. 

lo.ó c.ampu-i.no.ó .óobJte. .f.a6 moda..Uda.du del .:tJta.ba.jo e.n 

común. 

Sin embargo, los nuevos grupos que puedan crearse -
en las comunidades rurales pa~a avanzar en la tarea 
enfrentan directa e in~ediatamente los intereses de 
quienes hasta ahora los han explotado. La estructu
ra casiquil del poder, factor decisivo para la per-
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sistencia de la explotación individual de las par
celas o para formas predatorias e ilegales de ex~Q 
tación colectiva (como la renta de parcelas) es el 
principal obstáculo a las tareas de organización. 
En la misma medida en que el esquema necesita ser
general, o sea, realizarse simultánea~ente en miles 
de comunidades rurales podrá haber capacidad de prQ 
moción de los nuevos grupos, pero ésta no podrá ser 
muy intensa ni podrá mantenerse en el tiempo como
factor exógeno de presión. En la. pltá.c.ilc.a., lo.6 gft~ 

po,~ que. .6 e fio11me.n MUr.á.n Jte.la.ü.vame.n:te. d€.bile..6 .6obft! 

,todo a.t p1unc...i¡:ú.o: UbJta.d0.6 a. .6U6 p!top-úU fiuvr.zM, 

fW pocl!úan e.n6JU!.i'Úa!L a.e. c.Mique. ni .6olcte.aJr.. lo~.> de.

mtls bt;teJime.ciúvt..i.o-6 pMa. oJtga.I'U.zM el .tlta.ba.j o e.n á~ 

¡¡¡ce :t.at que. .to.6 UbeJLe. de. ~.>u e.xplota.uón. Es por ello,. 
evidentemente, que han fracasado numerosos intentos 
Je organización de productores, incluso los que ya 
habían logrado llegar a fases muy avanzadas del tra 
bajo colectivo. 

Para plantearse alternativas de solución al proble
ma, es Qtil recordar la naturaleza del casique como 
agente económico. Aunque frena el desarrollo econó
mico y politico, al anclar al campesino en su pasa
do, el casique·cumple una función organizadora de -
la producción y todavía es el polo en torno al cual 
gira la vida de la comunidad rural: compra las cos~ 
chas, vende generalmente a crédito lo que consume el 
carnpesing>, refacciona la siembra, presta para aten-
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der a un enfermo o solventar los gastos de una bo
da, etc. en la mayoría de los casos, posee elemen
tos de autoridad formal o política asociados a su 
función. Más aún, el casique es sin duda el peor -
empresario agrícola imaginable, pero su existencia 
es producto de un proceso histórico de organización 
del trabajo en las comunidades rurales, no un fac
tor circunstancial, y en ese mismo proceso se int~ 
graron los mecanismos de control que necesita para 
permanecer. Así ha resistido todos los embates pa
ra desplazarlo, contando con la aceptación y hasta 
con el~oyo de las propias comunidades que explota: 
su poder autoritario y la dependencia que genera -
se retroalimenta constantemente por la función que 
cumple y el control que ejerce. Si un líder natural 
logra vencerlo con apoyo de los campesinos, lo más 
probable es que se constituya en un nuevo casique. 
Muchos casiques de hoy fueron líderes en su origen. 
Si al frente de una nueva estructura productiva, di 
señada por técnicos de la ciudad, se instala un bu
rócrata que sustituya al casique, quizás se logre a 
corto plazo m·ayor eficiencia en la producción, pero 
sigue en pie la estructura autoritaria del poder eco 
nómico,base de la explotación. S~ se intenta la eli 
minación física del casique, como de vez en cuando
hacen los campesinos llegados al límite de su tole
rancia, en ocasiones se produce una simple sustitu
ción de personas y a menudo con pérdida de vidas hQ 
manas, destrucción del aparato productivo y confli~ 
tos sociales posiblemente peores que los de la es--
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tructura casiquil misma. 

En este contexto, cabe también recordar cómo el p~ 
so del hacendado al casique ilustra la manera en -
que avanzan los procesos sociales. Liquidar la fo~ 
ma política y social de la hacienda exigió destruir 
la unidad productiva misma. Como no fué posible -
reemplazarla de inmediato con una organización pro 
ductiva superior, surgió a la existencia el casique 
como agente aglutinante del esfuerzo productivo. -
El casique es y será siempre incapaz de reconstruir 
en términos progresivos la unidad productiva, pero 
al mismo tiempo configura una forma de transición
hacia las nuevas formas de organización de la pro
ducción que se están gestando: de hecho, puede ser 
el mecanismo a través del cual éstas se abran paso. 

Rechazamos a todos los niveles,. la reconstitución 
de la unidad productiva en términos de latifundio 
o el neolatifundio. Rechazamos también las técnicas 
de implantación desde afuera de nuevas formas de
organización del trabajo, técnicas que conllevan a 
menudo al ecocidio y el genocidio y que, aceptables 
o nó, no son viables como fórmula general. Se trata, 
entonces, de promover rápidamente la transformación 
desde adentro de las comunidades rurales. Por eta
pas sucesivas. Si el obstáculo principal es la es
tructura casiquil del poder, la via del cambio pu~ 
de plantearse como la organización de una nueva es 
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tructura en el seno de la antigua. Se tnata e~ co~ 
cJLe.to, de e~coYI-tJuvz. me.carúómo-6 e.n que .6 e combine~

.to-6 e..tem¡y·uto-6 de que <i<.ópo~e. e.t cMique., poJt .61. ~ 

m o o e~ .6 u Jte..tau6 ~ ca~ ag e.n.:te..-6 de..t e.xteJúoJt, lo-6-

qw:!. .:S e. encuerwta~ acwnula.d0.6 fiue.Jta de. lM comu~da

dc,~ JwJLctieJ.J pel1.o M han podido inveJt.:t.i.Ju, e e.n e.ila-6 

lJ .to-6 de .to-6 c.ampuino-6 UbJteme.n.te. Mociado-6 en .6Uó 

nue.vcL6 ¡)oJtmM de. oJtgwúzau6n. Esta combinación ya 

existe como hecho general, pero a la manera de un
mecanismo de~plotación que limita toda posibilidad 
de acumulación e inversión en la comunidad rural,
por asociarse a prácticas ilegales o por organizar
se a partir de la relación individual del campesino 
con los agentes que lo explotan. Se trata, ahora, de 
transformar esa combinación, para hacerla fructife
ra, para que sea economicamente eficiente y social
mente avanzada. 

Un esquema semejante no puede contar para su éxito 

con la buena voluntad del casique o el empresario
que operen en la combinación ni con la capacidad de 
persuación de quienes promuevan el cambio. Ha de. -

c.orutalt J..obJte. ';todo ca~ la capacidad de. pJte..-616~ del. 

p!wpio c.ampMbw, que. J.>e. e.jeJI.za en ¡)oflma c.ada vez

tn.:-¡_.:, c.ohe!l.e.n.te.. En muchos casos, esta presión no es 
suficiente todavfa para eliminar al casique y crear 
urw estructura enteramente nueva, pero puede ser s~ 
,·t!ci ente para contener sus gestos mas agresivos y -

obligarle a un cambio progresivo de su función: en 
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vez de aorinconarlo y correr el peligro de que en 

su desesperación, reaccione con una violencia que 
ven2a el esfuerzo, puede abrirse la oportunidad de 
que siga existiendo como persona aunque abandone
su función. ~1uchas veces, el esfuerzo de la tran~ 
formación social se frena porque se confunde la -
ptopia vida con la función que se desempeña: la -
confunden los que quieren recuperar esa función, 
porque se les habia enajenado, y quienes quieren
retenerla por considerarla propia. 

La presión del campesino unida a una voluntad po
litica federal (titubeante en este momento) y a -
una actitud conciente, critica y honesta de los -
agentes externos que pretenden el desarrollo rurol 
seria la clave y el gérmen de los cambios que se 
necesitan y que parecen los mas deseables en la -
etapa actual. Mod-tóic.cur. lM óoJur~M de. oJz.ga.I'Úza.c.i6n 

de..t :tJr.a.ba.j o .6-i.n de.-6 quic.ia.Jz. el a.pa.Jz.CLto pii.odu.c..ü.vo ¡ 

.üquidM vie.jM pftác.tic.M de. e.xptota.c.i6n -6-i.n úl-te.

JVLWnpVz. el !Útino de. fu pJz.odu.c.c.i6 n, e. inc1.u.é. o a.c.e.

LeJl.ándoto; Jz.e.-6 pe.ta.Jz. ta. pe.M o na. de.t c.Miqu.e. pe.Jz.o n6 

w ~LLnc.i6n; .6lL6ti.tLu:Jt ta. fioJtma. ca.-6-tqu.i.e del pode.Jz. 

s.l.J: pctcle.c.e.Jz. e.e. :t:Júi.w..do de. fu a.nMq!Úa.. V-tfi-tc.ile.-6 

:.o 't::[[.;~, .6in duda., peJLo ;tan WLge.n.te.-6. c.omo po-6-i.ble.-6: 

'-:L ~2 .te..nde.nc.,i.a.-6 ue.gM que. Ue.va.n "na;tu}Laime.n.te." a. 

c.a.-tte.jone.-6 .6-tn .6a.L.i..da o pvv.spe.c.tivM c.a..ta..6:tJr.66ic.M, 

.6 e. ,t'ta;ta. de. toma.Jz. e.n .f..M ma.noJ.í el tum1ba de. lo.6 a.c.a n 

.te.c ... úni.e.n-to-6 .6-i.n e.ngaña.Jz.no-6 e.n c.u.an..to a. nu~tJz.M U 
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mU:a.uonu, peJt.o tampoc.o en c.ua.n.:to a nuu.t.Jz.M po

~ib~du. Debe recorparse, especialmente, que 
el problema de la alimentación general y en parti 
cular el de la alimentación de los agricultores de 
subsistencia, no es una cuestión- de distribuir ali 
mentos baratos y nutritivos. El problema consiste, 
en realidad, en lograr que esa gran masa campesina, 
subalimentada y productivamente agónica, aumente su 
capacidad de producir alimentos, bajo nuevas condl 
ciones sociales, de tal manera que al mismo tiempo 
que eleva su contribución a la alimentación general 
asegura la propia en términos adecuados. Esta es la 
tarea central. Por su naturaleza, no puede plantea~ 
se su solución en la forma de recetas sencillas y -
de resultados inmediatos, pero tampoco la dimención 
y complejidad de la tarea debe ser un factor que -
inhiba un esfuerzo que resulta ya inaplazable.(6) 
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CAPITULO I I 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo consisten·en: 

Presentar un modelo básico de promoción para el 
desarrollo rural que toma en cuenta tanto los aspeE_ 
tos técnicos de la producción agropecuaria, como los 
aspectos de organización de los productores campesi 
nos. 

Clarificar en la medida de lo posible las funci~ 
nes, limitaciones y posibilidades de la ayuda y los 
agentes externos en el proceso de organización y d~ 
sarrollo del sector campesino. 

Consideramos "el desarrollo rural" ·junto con 11 la pro 
moción" como métodos para estimular y canalizar la 
participación social de los campesinos para el mej~ 
ramiento de ~u situación socio~económica. 

Partimos de una distinción entre los intereses bási 
cos del campesino y sus intereses inmediatos. Enten 
demos por intereses básicos, la participación en los 
papeles egemónicos de la producción social y por i~ 
tereses inmediatos los intereses de la sobrevivencia 
-alimentación, vivienda, ingreso, aumento de la pr.Q_ 
ducción-. 
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La realización de los intereses básicos -particj_ 

pación en el poder político y económico- no es -
posible en las circunstancias actuales debido a -
las características de la estructura social, que 
excluye objetivamente la posibilidad de una partí 
cipación efectiva en la toma de decisiones que -
afectan directamente al sector campesino y agrop~ 
cuario en general. Por otra parte, sí parece posj_ 
ble la realización de los intereses inmediatos den 
tro de las estructuras vigentes, como lo demuestra 
la acción de diferentes organismos y la acción o~ 
ganizada de muchos grupos campesinos, que utilizan 
do el crédito y la asistencia técnica como instru
mentos básicos, han logrado satisfacer necesidades 
apremiantes, mejorar su nivel de vida y adquirir un 
considerable grado de organización y fuerza econó
mica. 

El objetivo final del proyecto presentado --en úl
tima instancia el objetivo del presente traoajo--, 
pretende ser la búsqueda de un modelo de organiza- / 
ción campesina, que a través de realizar los inte
reses inmediatos, se proponga también una gradual y 
sistemática participación estructural de los camp~ 
sinos. Ententida ésta como una participación no SQ 

lo en la economía sino también en la estructura del 
poder político y económico. • 

Al exponer aquí un modelo de promoc1on, una filoso 
o 

fía del desarrollo, un proyecto de organización:etc. 

1.3 



Tenemos la convicción plena de la validez relativa 
de esta opción y no descartamos otro tipo de solu
ciones que puedan concebirse a partir de plantea
mientos diferentes. Pero igualmente tenemos una -
gran confianza, que refuerza la experiencia, en la 
capacidadde los campesinos para organizarse, cua!!_ 
do se les promueve a ser protagonistas de su propio 
desarrollo, se les brindan apoyos concretos y se
les asesora debidamente en sus problemas técnicos, 
sociales y organizativos. 
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1 't'Yi TULO I I I -- ·-·~·-~--

ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

Al revisar los estudios sobre lo que se ha dado en 
llamar agricu ltura atrasada, agricultura tradiciQ 
nal o de subsistencia, es muy común encóntrar la in 
tención de hacer aparecer a la agricultura como una 
realidad homogenea, intentando el análisis a partir 
de analogías y comparaciones; un grupo de agricultQ 
res .generalmente con tenencia de tierra privada son 
eficientes y productivos, otro grupo casi siempre
ejidal son ineficientes e improductivos, estas dif~ 
rencias productivas y sociales son consideradas co
mo cuestión de grados de desarrollo, etapas de la -
evolución histórica, o consecuencia de la forma de 
pro pi ed.:Ql. 

:.::11 r11uchos casos hay coincidencia en las variables -
ouservadas para caracterizar a la agricultura des~ 
sistencia y compararla con el llamado sector moderno; 
generalmente se atribuye el estancamiento evolutivo 
a: 

1) Factores físicos: Pequeñez de las parcelas que 
hace imposible la aplicación de la tecnología, 
los insumas y la mecanización del proceso pro-
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ductivo, (lo que provoca, según este criterio, 

la imposibilidad del aumento de la produccióny 
así mismo, la imposibilidad de disminúir los -
costos del cultivo} la falta de riego o su de
ficiente uso, la baja fertilidad del suelo ya 
sea por su naturaleza o por el uso inadecuado
al que se le ha sometido,el menocultivo, etc. 

2) Factores Educativos·: El analfabetismo, baja e~ 
colaridad, la incapacidad administrativa, fal
ta de visión empresarfal, el desconocimiento de 
la tecnología, la falta de capacitación agron~ 
mica, entre otros. 

3) Factores Sociales: La desorganización interna
en los ejidos, la inseguridad y dispersión de· 
la tenencia de la tierra, la tradicional apatía, 
desconfianza e individualismo del campesinado; 
la desorganización, burocratización y corrupción 
de las entidades gubernamentales encargadas de 
apoyar l.a agricultura. 

Todas estas características en comparación y contra
posición con el sector moderno: eficiencia, dinamis
mo, capacidad agronómica, organizaciones eficientes, 
solvencia económica, capacidad de endeudamiento, ba
jos costos, alta productividad, sentido empresarial, 
cultivo de gran variedad de productos de alta renta
bilidad, casi siempre para la exportación, etc. 
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lQuiénes son los agricultores de subsistencia? 

Aunque las estadísticas casi siempre son confusas e 
incomple5as, algunos autores apuntan que alrededor
de dos millones de unidades productivas, operan a nl 
ve 1 de su bs i s tenc i a, .ta mayo!L pa.Júe. de. lo-6 e.j J..da~.> .6 e. 

e.nc.ue.n..:úum e.n. .uta -6iluac.J..ón., y lo-6 pe.queño-6 p!Lopi~ 

ta4[o/5 que. .óon. du.e.Pio-6 de. paJr.c.el.a.6 me.no!Le.-6 de. c.J..n.c.o

he.c..táJz.e.a-6. En general siembran maíz y frijol, en ZQ 

nas de temporal, con técnicas e instrumentos rudimen 
tarios; el producto de sus parcelas lo usan en parte· 
para el consumo familiar, y el resto lo lanzan al -
lllt::rcado> pero es suficiente apenas para sobrevivir, 
por lo cual explotan otros recursos, como ganadería, 
pesca, avicultura, leña> carbón, artesanías, etc. E~ 
to también en forma mínima rudimentaria y principal
mente para el consumo; alquilan temporalmente su 
fuerza de trabajo en los centros urbanos más cerca
nos o en los enclaves de la agricultura moderna. Y
sin embargo aún con esos complementos a su ingreso, 

apenas pueden satisfacer sus necesidades oa si e as a 
un muy bajo nivel de vida. 

Se afirma, por ésto, que los agricultores de subsis 
tencia no pueden producir un excedente; que no pue
den invertir una parte de su ingreso en el mejora-
miento de sus explotaciones, o sea, en su propio d~ 
~~rrollo económico y social, porque su ingreso es -
tan bajo que sólo pueden destinarlo al consumo; que 
cualquier mejoría viable en su ingreso se convierte 
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en mayor consumo, por la presión de sus necesidades, 
no en ahorro e inversión¡ que toda oportunidad de -
progreso, en suma, debe llegarles de fuera {6). 

Por estas fechas algunos técnicos y funcionarios del 
gobierno y la iniciativa privada, han estado inten
tando demostrar que México como país no tiene posi
bilidades de producir todos los alimentos básicos -
que requiere su creciente población, ésto en una el~ 
ra alución a las zonas temporaleras y por lo tanto
al sector campesino. Por lo que se dice que la autQ 
suficiencia agraria debe ser medida en términos de 
la 9alanza comercial, es decir, en relación a la prQ 
ductividaddel sector moderno y capitalista de la 
agricultura, ya que éste produce casi exclusivamente 
para la exportación, pero no produce alimentos y ma
terias primas básicas debido al bajo índice de renta 
bilidad de estos productos. 

Lassoluciones que se pretenden dar con este tipo de 
planteamientos son diversas y hasta contradictorias, 
pero todas coinciden en afirmar rotundamente que el 
campesino por sí mismo no tiene ninguna posibilidad 
de desarrollo, que es incapaz de organizarse autónQ 
mamente. Enunciaremos algunas de estas soluciones: 
a) El Estado debe canalizar al campo recursos fina~ 

cieros en forma de asistencia técnica, créditos, 
seguro agrícola, obras de infraestructura, etc. 
Con ésto se pretende que sean los técnicos quie 
nes realmente controlen y dirijan el proceso de 
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producción; enajenando así? toda capacidad de a~ 
tonomia política y social de los núcleos campesi 
nos. 

b) Debe darse la oportunidad a la iniciativa priva

da nacional y extranjera, para invertir en el se~ 
tor ejidal como socio capitalista, para dirigir 
y controlar la produéción; se dice, que de esta
forma se capitalizaría al sector campesino, se lo 
graría modernizar el proceso productivo y se sa
caría del subdesarrollo en que se encuentra al -
sector ej ida 1. 

o 

e) Se debe reorientar la producción agropecuaria, h! 
cia la exportación de alimentos y productos de -
alta densidad económica y no intentar producir -
los alimentos básicos que consumimos, bajo el crj_ 
terio de que 11 la autosuficiencia agraria debe ser 
medida en términos de la balanza comercial para
lo cual habrá que maximizar las divisas generadas 
por hectárea bajo cultivo" (7). 

Para ésto se considera necesario: 
- Confiar la producción principalmente a los -

agricultores comerciales, destinando los rec~ 
sos públicos y el crédito, preferentemente a 
los cultivos de alta rentabilidad ·económica,
es decir, al agronegocio y el lucro. 

Destinar la inversión pública 11 a establecer 
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una estructura comercial que permita la expo~ 
tación de grandes cantidades de productos agrl 
colas mexicanos y la importación de alimentos 
para el consumo doméstico ... 

- Dar por terminada, de una vez y para siempre-
con la Reforma Agraria; la tierra no debe de 
ser del que la trabaja, sino de quien tiene -
los recursos para explotarla (3). 

Con todo ésto, se pretende dejar completamente -
fuera de toda oportunidad a 1 os campesinos de su.Q_ 
sistencia, enrolarlos en un sistema de producción 
y comercialización que no entienden ni pueden co~ 
trolar, y en el que su poder de decisión es compl~ 

tamente nu 1 o. 

Sin embargo, actualmente algun9s autores difieren al 
explicar la realidad agrícola a partir de otros su
puestos, por ejemplo: aunque coincidiendo en la ca
racterización de la llamada agricultura de subsisteE 
cia ---atraso tecnológico, pequeñez de las parcelas, 
carácter aleatorio de las cosechas, estancamiento de 
las condiciones sociales- Gustavo Esteva hace algu
nas consideraciones al respecto n¿cuál es el nivel -
de subsistencia?, ¿Es cierto que cualquier elevación 
en los ingresos de los campesinos tiene que traduci~ 
se en consumo, antes que en inversión? ... Sin duda
hay campesinos que padecen hambre, desnutrición, en
fermedad, pero en cada comunidad campesina hay un ni 



lti.J característico. Es éste y no cualquier paráme
tro teórico, el nivel de subsistencia. En la histo
rio humana, las comunidades primitivas avanzaron 
p;,~-que aún a su bajo nivel de productividad y de in 
greso retuvieron un excedente y lo invirtieron en -
mejorar sus condiciones de vida ---construyendo vivi 
endas, por ejemplo- o en mejorar sus técnicas de -
producción. 

Así progresaron. 

¿porqué, entonces, no avanzan los campesinos de sub 
sistencia? ¿Porqué su progreso es lento o nulo e in 
cluso se encuentra en retroceso?. 

Si se trata de hacer analogías fructíferas, parece
más relevante comparar nuestras comunidades agríco
las tradicionales con otras sociedades agrarias, 
pués encontraremos entre unas y otras obvias semeja_!l 
zas. En vez de comparar una parcela cara con una 
granja corteamericana para practicar el esotérico -
&1iE"lisis de las carencias de aquella, a resolver m_g_ 
(: :nte la implantación de lo que una tiene y la otra 
12 falta. 

Puede parecer más pertinente preguntarse cómo es que 
lograron desarrollarse ciertas sociedades agrarias
que tenían el mismo atraso tecnológico, los mismos
rendimientos, las mismas debilidades que manifiestan 
nuestras comunidades rurales. Porque la categoría -
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"agricultura de subsistencia 11 es realmente nueva en 
el palenque teórico y suele emplearse para hacer r~ 
ferencia a las sociedades agrarias tradicionalesque 
no se desarrollan. Esto es lo que parece propiamen
te característico de ellas. Desde un punto de parti 
da económico y tecnologico semejante, otras comuni- · 
dades pasaron en la historia a etapas superiores de 
desarrollo. Estas comunidades de ahora no lo pueden 
lograr por si mismas y se encuentran en una forma -
de estancamiento o involución que equivale en reali 
dad a un proceso agónico. Su estado no puede definir 
se con el término subdesarrollo, que implicaría si~ 
plemente una etapa previa de una secuencia lineal,
sino más bien como una falta de desarrollo, es de-
cir, como un proceso sin perspectiva, como una se-
cuencia en que el paso siguiente no es una etapa s~ 
perior sino la muerte. Así es, literalmente: muchos 
miles de comunidades rurales se están muriendo en -
nuestro país. No mueren necesariamente, sus indivi
duos; la mayor parte de ellos van a mal vivir a otr~s 
lugares. Mue~e la comunidad en tanto tal: conviene-

, 
subrayar que si este proceso fuese simplemente el de 
tránsito hacia la modernización, con la desaparición 
de comunidades rurales que no tien~n posibilidades
históricas de sobrevivir, cuyos habitantes se incor
poran a otras filas productivas en los centros urba
nos o en nuevas estructuras agrarias mas productivas, 
se estaría simplemente asistiendo al proceso siempre 
doloroso de la transformación de una sociedad hacia

formas superiores de organización de la producción. 
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¡,;') .:::s ésto, sin embargo~ lo que está ocurriendo ca 

,,¡8 hecho genera 1. 

La desaparición, lenta agonía de las comunidades ru 
rales está implicando frecuentemente una grave pérdl 
da en la capacidad productiva total y corresponde a 
una migración rural desesperada; quienes la ejecutan 
no logran con ello resolver sus problemas de sobre
vivencia y crean otros nuevos en los centros de po
blación en los que arriban. 

Este tipo especial de comunidades rurales (las lla
madas sebdesarrolladas) tienen como raíz de sus pr~ 
bl e:11as su sistema de relaciones de intercambio. To
: ~ ellas mantienen relaciones con el resto de la -
_::J¡¡omía y en general estas relaciones se plantean
en ténninos enteramente distintos a los del mercado 
nacional, tanto en la compra como en la venta de -
:,, :.:nes y servicios. La diferencia en su contra que 
p.:dría considerarse como el excedente económico acumu 

~.1 e de su produce ión es transferido a otros sect~ 
~. El problema no consiste en que no son capaces-
;:woduc ir un excede11te, dado que después de cubrir 

: L'S necesidades básicas, aunque sea a un nivel muy 

bajo, producen un excedente que queda en manos de -
intermediarios y de otros agentes económicos con los 
que ti en en i ntercamb·i o. Lo que pasa es que juegan en 

desventaja y no son capaces de retener ese excedente 
e invertirlo productivamente. 
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No se trata tanto de "alta propensión a consumir" .. 
Es cierto que los campesinos anhelan satisfacer ne
cesidades que otros tienen cubiertas·y·gastan en e~ 
ta especie de consumo rezagado sus ingresos "adiéiQ. 
nales". Sin embargo, cuando llegaran a disponer de 
su excedente, podría predominar la tendencia histó
rica a la acumulación (la que ha forjado el progre
so de la humanidad) y utilizarían por lo menos par
te de él en mejorar sus explotaciones. 

En conclusión: Pana que en vez del eétanQamiento o 

el Jt.e:útoQU o, de6 de un JU.ve..t de m,i,.6 eJúa. depencU..ente, 

.to-6 eampe6-t.n.o.6 de .óub.ó-t..óten.c.-<.a. puedan. pa.óalr. a. un. d~ 

.óatUr..oilo a.uto.ó Mtrudo, n.o .6 e n.eQe6-tta tanto a.umen.

ta.Jt. .to.ó Jt.eQUJt..ó0-6 Qan.a..t-t.zado.ó a..t campo --aunque éóto 

e6 neQe6aft.-to-- Qomo MeguJt.aJt. que eéo.ó Jt.eQUft..ó0-6 1J .f.o.ó 

que a&uci..emente pJt.oduQen .ta.6 Qampe6-t.Yl.a.6 puedan .6 eJt.

Jt.eten.-t.do-6 poJt. ello.ó e -t.nve.Jz..t,Ldo.6 pJt.oduc..Uvamente. 

O .6 ea, .to que ha.Qe 6a..f..ta e6 mocU..fiiMJt. .tM Jt.eia.uon.M · 

de -t.nteJt.Qa.mb-t.o e11 . el Qampo ( 6 } 
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RECURSOS 

EL CREDITO: 

El cr~dito que reciben los campesinos podriamos di

vidirlo de la si~uiente forma: 

4.1 Usura 
4.2 Crédito Institucional 
4.2.1 Crédito Oficial 
4.2.2 Crédito Privado 
4.3 Otras Fuentes de financiamiento. 

; 1 USURA 

~upone que el crédito es un mecanismo para llevar 
. e:ursos de donde los hay a donde faltan. También -
puede suceder lo contrario, que el crédito sirva pa

~~ transferir recursos de donde son escasos a donde
_;,, ücurnul an en exceso. El campesino tradi ciona 1 me
·-.i:::::.no está colocado del mal lado del segundo caso. 

La gran mayoría de los campesinos mexicanos no tie
nen acceso al crédito institucion~l. Por ejemplo,
mt=nos del quince por ciento de los ejidos con agri
cultura de temporal recibe créditos de la Banca Ofj_ 
cial o conservadoramente puede decirse que más deun 
millón y cuarto de ejidatarios y cuando menos un mi 
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llón de minifundistas y comuneros indígenas no ti~ 
nen ningún financiamiento institucional, por loque 
dependen del crédito tradicional, que sin eufemis
mos puede llamarse usura. 

La usura tradicional es todo un sistema complejode 
relaciones sociales, económicas y políticas que -
tienen como fundamento la dependencia económica del 
campesino y la pobreza que de ésta se deriva, la -
usura constituye uno de los mecanismos mas eficie~ 

tes en el proceso de transferencia de excedentes -
económicos del sector campesino al sector mas capl 
talizado de la economía. (18) 

En un país como México donde el capital es escaso, 
y los créditos son difíciles de conseguir, por los 
trámites legales y burocráticos, la obtención de -
préstamos directos, rápidos y oportunos puede enun 
momento dado sacar de un compromiso urgente, una -
boda, una enfermedad, comprar fertilizantes para la 
siembra o simplemente subsistir cuando la reserva-
familiar se haya agotado. La usura tiene siempreun 
precio muy alto, si es en especie casi siempre es 
al dos por uno, el cien por ciento en unos cuantos 
meses, de cuatro a seis, lo que en un año signifi
caría del doscientos al trescientos por ciento. 
Cuando es en efectivo los intereses van del cinco
al diez por ciento mensual, es decir del sesentaal 
ciento veinte por ciento anual. 
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1.:1 rnecan-ismo de estos préstamos es muy simple, op~ 
ro sobre ·la base del conocimiento personal, y en -
~1 se empena el honor, por lo cual resulta que es
tos préstamos siempre se recuperan, pues de no pa
gar el campesino puede perder el buen nombre, sus 
bienes, o la oportunidad de recibir préstamos pos
teriores. 

Otras formas de usura son por ejemplo, la compra de 
~~~.:.L:. al tiempo, el arrendamiento de parcelas, el
~-. ,·,rfto en la tienda; que sirve para adquirir com~ 
,!t.l?s, velas, ropa. huaraches, alcohol o cerveza, 
~ués la usura casi nunca :irve para financiar la -
rwoducción sino que es un crédito al consumo, es -
,J~'-:ir, a la subsistencia. 

Par·a evadir la usura el campesino pobre requenna 
de grandes recursos públicos, pero éstos, de porsí 
escasos, no les son accesibles y aunque algunas v~ 
ces puede obtenerlos a través de la banca oficial, 
la ineficiencia y corrupción que existe, en ocasi~ 
nas, lo lleva de la dependencia del usurero a la ~ 
jlpendencia de la burocracia. 

El usurero tradicional casi siempre es al mismo -
tiempo el comerciante local, el intermediario que 
acapara las cosechas, algunos son también dueñosde 
grandes extensiones de tierra --casualmente las me 
jon::s- ocupan puestos de representación popular, 
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pues el dinero proporciona prestigio y poó~r. · 

A través de la usura se comunican dos sistemas socio 
económicos en el nivel rural. Los usureros están i~ 

corporados al industrialismo empresarial, son sus~ 
agentes locales. El comerciante, prestamista-funci~ 
nario, es básicamente un intermediario que por un -
lado introduce los productos y sistemas creados por 
las grandes empresas, mientras que en el ·sentido coD_ 
trario es uno de los canales por el que los excedé~ 
tes campesinos, sea en productos o trabajo, se tra~ 
fieren hacia los centros industriales urbanos y ha~ 
ta las metrópolis internacionales. El prestamista -
es un comisionista que grava al productor, al camp~ 

sino, y no al comprador de las materias primas o de 
los productos de consumo. Es un parásito pero tiene 
el poder local (18). 

4.2 CREDITO INSTITUCIONAL 
4.2.1 CREDITO OFICIAL 

El crédito oficial según la última modificáción he
cha por la Ley General de Crédito Rural expedida en 
abril de 1976,está formado por el Banco Nacional de 
Crédito Rural, S. A., los Bancos Regionales de Cré
dito Rural, la Financiera Nacional de Industria Ru
ral, S. A. y los Fondos Oficiales de Fomento a las
actividades Agropecuarias y de Redescuentos establ~ 
cidos por El Gobier~o Federal e Instituciones nacio 
nales de Crédito. (16) 
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El Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. es una -
fusión de los bancos oficiales dedicados a financiar 
las actividades agrícolas, lo que administrativame~ 
te parece una decisión no solamente acertada, sino
urgente, ya que anteriormente las funciones y el ca~ 
po de ac't?ión del Banco Nacional de Crédito Ej idal, 
el Banco Nacional de Crédito Agrfcola y el Banco -
,\¡~~ icnal Agropecuario, frecuentemente se coñfundían 
y se duplicaban los esfuerzos, cuando no, hasta 11~ 
gaban a provocar enfrentamientos de los ejidatarios 
refaccionados por las diferentes instituciones. Con 
0stJ fusión se pretende buscar una mejor coordina-
ción entre el crédito y los programas de desarrollo 
-·~blecidos por el Gobierno Federal, para dar un

¡¡¡yar apoyo a todas las Secretarias de Estado y las 
.. _;.::.is instituciones que participan en las activida
~~s agropecuarias. 

El Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. es una -
·institución naciona·l de crédito, que tiene a su car. 
go el financiamiento de la producción primaria agr~ 
¡iecuaria y de las actividades complementarias de b~ 
,¡~ficio, conservación, industrialización y comerci-ª. 
lización que estén directamente relacionadas con la 
producción agropecuaria y que lleven a cabo los pr~ 
ductores acreditados. 

La Financiera Nacional de Industria Rural, S. A. 
viene a substituir al Fondo Nacional de Fomento Eji 
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dal por decreto presidencial del 26 de mayo de 1976 
que establece en el primer artículo transitorio: El 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, procederá a la liquida
ción del patrimonio del organismo descentralizado , 
Fond¿ Nacional de Fomento Ejidal, y a través de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional de común acuerdo 

~ 

con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Reforma Agraria, determinará que bienes y de
rechos deben aportarse a la Financiera Nacional de 
Industria Rural, S. A. así como el destino de los
activos y de los bienesmuebles e inmuebles que no -
transfieran a la citada financiera. 

La Financiera Nacional de Industria Rural, S. A. se 
define como institución nacional de crédito, encar
gada de otorgar el financiamiento a las actividades 
agroindustriales del sector rural del país y de to
das aquellas que completen y diversifiquen las fue~ 
tes de empleo o ingreso de los núcleos campesinos -
(Ley General de Crédito Rural Cap. 38). Por el hecho 
de sustituir al FONAFE tiene la función de adminis
trar los fondos comunes ejidales según la fracción
JI del Cap. 42 de la Ley General de Crédito Rural. 

Entre las funciones de la citada financiera están -
la de otorgar créditos para la vivienda campesina, 
promover y financiar la realización de programas. y 
planes de fomento económico y social en beneficio -

de ejidos y comunidades, organizaciones de pequeños 
30 



.J, ::J·ietados. Participar en el capital de empresas 
'ILk promuevan los sujetos de crédito de esta Ley. 

PY'Oi110ver y apoyar la organización y capacitación de 
los campesinos integrados en sujetos de crédito. Pa~ 
ticipar en el capital de empresas rurales que tengan 
por objeto realizar operaciones inmobiliarias, des! 
rrollar actividades turísticas y administrar empre
sas ejidales, comunales y mixtas (16). 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FIRA) es lo que se ha dado
en llamar una institución de segundo piso, ya que -
su función específica no es proporcionar crédito di 
rectamente a los productores, sino servir de aval y 
asesor a la banca privada para que ésta canalice r~ 
cursos financieros al campo. Creado por decreto pr~ 
sidencial en 1955, estuvo dedicado prioritariamente 
& ~tender productores del sector privado. A partir
e,,· ~~972 FIRA estableció el fideicomiso denominado -
",:c,1do Especial de Asistencia Técniéa y Garantía P! 
ra Créditos Agropecuarios 11 (FEGA) destinado a prom~ 
ver y apoyar economicamente el establecimiento de -
servicios de asistencia técnica para los proyectos
agropecuarios que se realizan a través del crédito
otorgado por las instituciones participantes; así -
como para crear y operar un sistema que garantice -
en forma complementaria, la recup~ración de estos -
créditos que otorga la banca privada. 
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En esta forma orienta sus servicios a los llamados ,. 

pequeños productores, permitiendo y promoviendo a 
la vez la participación del sector privado en el -
desarrollo de la agricultura tradicional; por una
parte garantizando parcialmente la:recuperación de. 
los créditos y por otra creando mecanismos de ase
soría y promoción, como la 11 División de Promotores 
y Desarrollo Cooperativo 11

, cuyo objetivo básico es 
el de promover la organización cooperativa de los 
productores de bajos ingresos, para fines de crédi 
to y la producción; así como fomentar el desarrollo 
integral de los mismos. {10) 

Lo que es importante destacar del sistema oficial
de crédito rural, son los objetivos a los que se
destinan estos recursos-financieros, que se expre
san con mucha claridad en los objetivos de la Ley
General de Crédito Rural, Artículo 2o. Fracciones
de la I a la V: 

I. Propiciar la canalización.de los recursos fi
nancieros hacia el sector rural y su inversión 
de manera productiva y eficiente. 

II. Auspiciar la organización y la capacitación -
de los productores, especialmente de los eji
datarios, comuneros, colonos y pequeños pro-
pietarios minifundistas, para lograr su incor 
poración y mayor participación en el desarro-
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llo del país, mediante el mejor aprovechamie~ 
to de los recursos naturales y técnicos de que 
dispongan. 

III. Uniformar y agilizar la operación del crédito 
institucional, para que los recursos financi! 
ros se reciban en forma suficiente y oportuna. 

IV. Propiciar el mejoramiento tecnológico de la -
producción agropecuaria y agroindustrial, me
diante la asistencia técnica y el crédito su
pervisado, con objeto de aumentar la productj_ 
vidad de las actividades rurales y la explot~ 
ción mas adecuada de los recursos de que dis
ponen los productores. 

V. Fomentar la inversión en instituciones para -
la investigación científica y técnica agrope
cuaria y el financiamiento de:1~ educación y 
capacitación de los campesinos (16). 

Habría que destacar varios aspectos: 

a) Estos recursos están dedicados a productores
pobres, podría decirse a la agricultura de -
subsistencia. 

b) Están destinados a promover la organización y 

la capacitación, en un intento de racionalizar 
el uso de los recursos con que cuentan ejidat~ 
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rios, comuneros y parvifundistas. 

e) La estrategia que se utiliza, es la de agluti
nar recursos y esfuerzos. Mantener la unidad -
productiva y administrativa del ejido y la co
munidad, pués se piensa que ésto traerá una m! 
yor eficiencia y capacidad para la aplicación
de técnicas agronómicas y administrativas. 

d) La Ley de Reforma Agraria y la de Crédito Rural, 
promue~en la democracia interna de las unidades 
productivas, la creación voluntaria de organiz~ 
ciones independientes, la autonomía de éstas, -
para realizar y mejorar el proceso productivo, 
la comercialización e industrialización de las 
cosechas; también promueven la autonomía y el -
derecho de tramitar créditos, disponer la mejor 
forma de utilizarlos, etc. 

Todo ésto presupone en los miembros de un ejido, e~ 
munidad o sociedad de solidaridad social, un gran se~ 
tido de la unión, capacidad de ejercer la democracia, 
conocimiento de técnicas agronómicas, administrativas; 
conocimiento del mercado nacional, sentido de empresa 
y una gran cantidad de habilidades y valores cultur~ 

les de los que actualmente carecen; y todo ésto no es 
fácil de adquirir, para eso se requiere un largo pro
ceso de aprendizaje y enormes cantidades de recursos
económicos y humanos, y éstos~ son realmente escasos, 
sobretodo los recursos humanos realmente capacitados-
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y comprometidos en la búsqueda de una transforma
ción social. 

Por otra parte la banca oficial adolece de una gran 
cantidad de vicios, deficiencias y corrupción y s~ 
bre todo una obvia dependencia del sistema socio-p~ 
lítico al que pertenece, en más de un sentido se uti 
liza para sostener el sistema imperante, promover
los cultivos que requiere la industria o que no in
teresan a los empresarios agrícolas dedicados a la 
exportación, otras veces se utiliza para introducir 
productos industriales al campo, como insecticidas, 
semillas, maquinaria, etc. que de otro modo no ten
drfan mercado, aunque generalmente no .son adecuados a 
la agricultura minifundista o estos productores no 
están capacitados para usarlos, logicamente ésto au 
menta el costo de producción. 

El Crédito al campo se divide en crédito de habili
tación ~avío y _crédito refaccionario --pocas, muy
pocas veces se hace efectivo lo de crédito a la vi
vienda, a la agroindustria, o a la adquisición de
servicios--. El crédito de avío se destina a cubrir 
los costos de la producción, pero casi siempre cubre 
sólo las tres cuartas partes de los costos directos 
o sea, fertilizantes, semillas, insecticidas y labo 
res mecanizadas. 

~ 

El Banco determina la cantidad y calidad de éstas -

qu2 pueden ser o no las adecuadas; si el campesino-
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carece de maquinaría,ei Banco la contrata con ma
quileros, cobra el Seguro agrícola, casi siempre
el campesino paga insumas que no recibió o por lo 
menos no utilizó por que llegaron tarde, pocas v~ 
ces sabe a ciencia cierta el precio de lo que pa
ga, y los intereses de su deuda; si la cosecha no 
es buena por causas naturales y quiere cobrar el 
seguro agrícola que ya pagó, se ve envuelto en un 
laberinto burocrático-legal que difícilmente enti 
ende, todos estos "gastos" lógicamente aumentan -
los costos de producción y reducen la utilidad, -
cuando la hay, en beneficio del sector industrial 
que ya ganó su parte a través de los insumas y la 
maquinaria. Se ve claro así como el crédito puede 
servir al igual que la usura para transferir rec~ 
sos económicos del sector campesino al sector in
dustrial. 

Hay que notar también que cada añó la Banca Ofi-
cial reporta grandes pérdidas y porcentajes muy -
bajos de recuperación, por lo cual se habla de un 
subsidio a través del crédito de avío, pero éste
no va al campesino. Para que él reciba dinero ti~ 
ne que ser por concepto de utilidades, lo que im
plica que pagó su deuda íntegramente y no recibió 
subsidio alguno. Si no tuvo utilidades, el subsi
dio que se le achaca fué capturado por los produc 
tares y vendedores de insumas y los maquileros, -
nunca por el campesino (18). 
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L_:..~: supuesto subsidio al campesino_,también es ca.e_ 
turado por la buroctacia oficial vía pago de hono
rtirios y prestaciones_,pués sus costos de administr~ 
ción son muy altos debido a la dudosa eficiencia -
con que operan estas instituciones. 

4.2.2 La Banca Privada. 

La Banca Privada también participa en el sector r~ 
ral, aunque por la naturaleza misma de estos recu~ 
sos y los requisitos de manejo y sistema de garan
tía que se requieren, el campesino se ve imposibi
litado para tener acceso a ellos, reservándose pa
ra los empresarios agrícolas con grandes extensio
nes de tierra, y sistemas de riego, electricidad , 
·.><T.?teras, etc., también los emporios agrícolas
·:· .. o los distritos de riego son aptos para captar
.::ste recurso. 

La Banca Privada opera sobre criterios no tanto de 

desarrollo sino de utilidades y rentabilidad~que -
garantice la recuperación y ganancias de la inver
sión. Pero la Banca Privada es eficiente,quién lo 
duda~ y se basa en la propiedad clásica como princj_ 
pio natural y evidente para la posesión de bienes
Y en la acumulación y centralización de la empresa 
como Gnica forma de la actividad económica. ~or lo 
cual ejidatarios, comuneros y minifundistas tienen 
pocas posibilidades de acceso a este servicio, ya 
que no cumplen con los requisitos legales y econó-
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micos que requiere la Banca Privada, a no ser que 
existan condiciones excepcionales. 

4.3 FUENTES VARIAS DE FINANCIAMIENTO 

Existen otras entidades aparte de los bancos que -
también prestan crédito al campo, por ejemplo, las 
compañías algodoneras, las empacadoras de alimentos, 
extractoras de aceites ve~etales y hasta las orga-

·nizaciones de comerciantes~como los locatarios del 
mercado de La Merced en México, el Mercado de Aba! 
tos en Guadalajara, etc. Las embotelladoras de le

.che, prestan pasturas ••que cobran cuando pagan la 
leche 11

• Este tipo de crédito casi siempre comprom~ 
· te la producción con la compañía acreditante y és

ta es quien determina el precio tanto al vender e~ 
mo al comprar, convirtiéndose así en otro canal de 
extracción de excedentes económicos, en beneficio
tanto del sector industrial como del aparato comer 
cial. 



lo QUE DISTINGUE AL CAMPESINO DE LA MAYORÍA 
DE LOS INDÍGENAS, ES QUE DEPENDE ECONÓMICA, 
CULTURAL Y POLÍTICAMENTE DE LA SOCIEDAD UR
BANA. 



CAPITULO V. . . 

R E S U M E N 

Tratando de hacer un resumen de lo hasta aquí expue~ 
to y hacer un puente de la crítica al planteamiento 
de un posible intento de solución; diremos que exis 
ten 3 hechos centrales en la realidad rural: 

I. El sector industrial y .el sector comercial, que 
son los más desarrollados y capitalizados de
nuestra economía, extraen una gran cantidad de 
excedentes económicos del sector campesino, por 
medio de diversos mecanismos de los cuales los 
más importantes son la relación de mercado, vía 
precios de materias primas y productos elabor~ 
dos. 

Si esta extracción fuera sólo la diferencia del 
precio entre una materia prima que se vende y 

un producto elaborado que se compra, estaríamos 
simplemente asistiendo a la interrelación de -
los diferentes sectores de la economía y a la -
subsecuente· distribución del trabajo, en.toda
sociedad capitalista; no es así como sucede, si 
no que la relación de intercambio del sector ca~ 
pesino con el resto de la economía, sufre una -
serie de fenómenos anormales ~intermediarios~ 
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usureros, desorganización, dependencia po1íti= 
tica y cultural, etc.,- que agiliza al máximo 
este proceso de saqueo, a tal grado que no pe~ 
mite el progreso económico, social y político
·del campesino, ni siquiera dentro de los estr! 
chos márgenes de la economía capitalista, lo -
que, después de todo, es una amenaza para el -
sistema económico mismo . 

. II. El campesino es un productqr ineficiente aún
para los recursos con los que cuenta, es decir, 
si los ejidatarios y parvifundistas utilizaran 
racional y técnicamente los recursos con los -
que cuentan~en la casi generalidad de los casos, 
éstos serían suficientes para producir un con
siderable aumento en la producción agropecuaria 
nacional. 

Por ejemplo: técnicamente es posible producir
de 4 a 6 toneladas de maíz por hectárea en zo
nas de temporal como la del centro de Jalisco; 
el promedip producido es de un 1.8 toneladas -
por hectárea. 

En el Municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco,
existen dos presas de considerable tamaño, la 
capacidad de éstas es de aproximadamente 17 mi 
llones de metros cQbicos de agua almacenada; -
la parte sur del municipio tiene como límite al 
rio Santiago en una extensión de aproximadame~ 
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te 16 kilómetros, sin embargo en todo el muni
cipio, que es eminentemente agrícola, apenas el 
1.1% de la tierra de cultivo se utiliza como
de riego y exclusivamente para producir avena
en temporada de invierno. 

En este mismo municipio por encuesta directa, 
se ha podido comprobar que menos del 1% del 
área cultivable ha sido subsueleada y hace dos 
anos todavía era totalmente desconoriida esta -
labor cultural. 

En cuanto a la producción pecuaria por ejemplo, 
la inseminación artificial es practicamente -
desconocida y también se ha comprobado que no 
se usa en forma constante y programada. No exil 
te una sola hectárea de pradera cultivada en -
todo el municipio. 

La avicultura se practica solamente en forma -
rudimentaria, al igual que la apicultura que -
apenas hace dos años se introdujo en caja de -
bastidores y todavía son poquísimos los apia-
rios en explotación. 

· Como éstos podrían enumerarse muchos ejemplos 
más, pero también es importante hacer notar -
que éstos éasos no indican otra cosa sino la 
baja composición orgánica del capital en el -
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sector campesino, fruto precisamente dellar~o~ 
largo proceso de transferencia de excedentes~ 
e incapacidad de capitalización al que se ha
venido haciendo referencia.· 

III~ En este contexto el Estado realiza un gran nú
mero de esfuerzos para detener el rápido proce 
so de desintegración del sector campesino. 

Estas acciones son múltiples y muy variadas, -
por ejemplo legislación agraria, programas de 
asistencia técnica e investigación (SARH, las
diferentes Escuelas de Agricultura, PRONACE, -
INIA, becas para técnicos a través de CONACYT) 
canalización de créditos a la producción agro
pecuaria, etc. para enunciar sólo las acciones 
más relacionadas con nuestro tema. 

La banca privada ha canalizado en los últimos
años recursos financieros al sector ejidal, 
aunque obviamente en menor cuantía y con gran
des titubeos; podría decirse que en vía de en
sayo y con la intención de encontrar métodos de 
organización y producción que garanticen el uso 
adecuado del crédito y su recuperación. 

El actual régimen, basado en los excedentes -
económicos generados por las divisas petrole-
ras, ha implementado una política tendiente a 
encausar gran parte de éstas al sector agríco-

42 



la, por io cual es posible esperar que en un f~ 
turo próximo~existan grandes cantidades de recu~ . . 
sos financieros tanto en forma de créditos, ma-
quinaria, obras de infraestructura, etc. dispo
nibles para este sector. Si bienJel esquema de 
esta política merece algunas críticas, el obje
tivo de este trabajo no permite realizar un an~ 
lisis de la opción que plantea el Estado Mexic~ 
no, sólo se propone tomarlo en cuenta por ser -
una gran afluencia de recursos económicos hacia 
la agricultura. 

Existen también, otros sectores sociales que se 
esfuerzan por encontrar e implementar proyectos 
que respondan adecuada~ente a las necesidades y 
carencias del campesino, entre ellos hay de to
do, industriales con visión nacionalista, parti 
dos y organizaciones de izquierda, organismos -
internacionales, algunas personas y grupos que 
en forma más o menos independiente trabajan en 
el campo (asesorando o estudiando). Los logros
que algunos de estos grupos u organizaciones han 
realizado cuando realmente condicionan su traba 
jo a los intereses campesinos, han sido valio-
sos, aunque la mayoría de las veces poco conocí 
dos. 

En esta perspectiva, se puede apreciar que exis 
ten (para bien o para mal) una gran cantidad de 
recursos financieros en la estructura c~editicia 
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rural, aunque no siempre aprovechados eficien
temente por los campesinos a quienes están des 
tinados. 
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CAPITULO VI 

PROPOSICION DE UN PROYECTO DE PROMOCION PARA EL DE
SARROLLO RURAL. 

6.1 DESCRIPCION GENERAL 

El Sector campesino, puede y debe aprovechar los re 
cursos de la estructura crediticia nacional para sa 
lir del estado de antidesarrollo en que se encuentra. 
Sin embargo existen una gran cantidad de barreras -
que históricamente han impedido el acceso constante 
y ordenado del sector a estos recursos; algunos de 
estos obstáculos son imputables a los propios camp~ 
sinos, pero la mayoría en realidad son ficticios y 
generados por la dependencia económica y sus benefi 
ciarios. 

Este tipo de proyecto considera tres partes; a sa-
ber: 

a) El sector campesino susceptible de organizarse
o en proceso de organización. 

b) La estructurá crediticia y legal del país, los
apoyos y recursos técnicos disponibles, tanto -
públicos como privados. 

e) La existencia de un organismo lateral a estas -
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dos realidades, que comprometido socialmente con 
el campesinoJsirva de puente y enlace entre las 
dos entidades;adoptando el papel de catalizador 
social que libera energias 16cales y las incre
menta. 

El modelo está encaminado a canalizar hacia los cam• 
pesinos los recursos financieros del sistema crediti 
cio nacional, avales, asistencia técnica, asesorías, 
etc. a fin de que sirvan como un aglutinante de los
esfuerzos y recursos campesinos. 

Se propone la experimentación de un método de promo
ción social mediante el cual se busca la mayor parti 
cipación del sujeto promovido en la estructura socio 
económica, tanto en la toma de decisiones como en el 
reparto del bien común. Un modelo de este tipo debe
tener por objetivo favorecer el acceso de los indivi 
duos y los grupos al disfrute equitativo de los bie
nes de la economia y el progreso~ asi mismo, una pa~ 
ticipación activa en la toma de decisiones que afec
tan a la sociedad en general y a sus intereses en -
particular. No se trata pués, de una mera incorpora
ción de los menos favorecidos a un sistema que resul 
ta compasivo, sino de abrirse a la participación de 
su vida individual y social. 

Se tiene la convicción de que la labor promocional -
debe ser integral y cubrir fundamentalmente los aspe~ 
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tos sociales y humanos: solidaridad y conciencia de 
clase, educación integral, capacitación técnica, 
participación directa y completa tanto en los proye~ 
tos productivos como en el resto de la sociedad. 

Se es conciente que, los aspectos económicos y téc
nicos aunque indispensables, sólo pueden ser asumi
dos en un marco de total entendimiento, que permita 
al campesino comprender la necesidad de emprender -
proyectos rentables, con tamaño económico apropiado 
y participando en una labor de equipo. 

En otras palabras, todas fas acciones deberán encau 
sarse haci~ un cambio valoral en los individuos y -
en la sociedad, a una mayor realización de las per
sonas en todos sus aspectos, productivo, educativo, 
organizativo, cultural, político y familiar. 

6.2 OBJETIVOS 

El objetivo que nunca debe perderse de vista y sin
el cual no es posible avanzar un paso más, en el 
proceso de desarrollo rural -al menos desde el pu.!!_ 
to de partida, crédito- es ~~_g_r:ar la eficiencia pr.Q_ 
ductiva del campesino. Aumentosreales de producción-_____ ... ______ - -- --- - -. . . 
por hectárea, reducción de los costos de producción, 
tec~ifica~ión adecuada del proceso productivo, capa-· 
cidad técnica del productor, racionalidad en el uso 
de los recursos ecológicos y por consecuencia mejor~ 
miento en el nivel de la vida individual y colectivo. 



Históricamente se ha demostrado que el individuo -
por s1 mismo, no est~ capacitado para transformar
la realidad social, por lo que, sólo a trav~s de
la organización y la conciencia de clase puede da~ 
se un cambio verdaderamente importante. Sin embar
go, las organizaciones capaces de provocar este :
cambio y el subsecuente avance social, no son pro
ducto del azar ni nacen por generación expontánea, 
se forman a través de un largo proceso, que por ser 
humano, nunca es lineal y en el cual existen avan
ces, retrocesos, éxitos, fracasos, 'desviaciones, -
rectificaciones, nuevos ensayos, aproximaciones, -
etc. 

El segundo objetivo del proyecto es promover una-
---~ organización social en la cual el campesin_~_se re-

---·- - - -- - ' 

encuentre como clase y como individuo, genere una 
oportu~nidad educativa y de capacitación; y adquie
ra como sector la capacidad para: 

.-Evitar al máximo la fuga de los excedentes eco
nómicos, a trav~s de modificar·sus relaciones de 
intercambio comercial con el resto de la econo
mía naéional, creando sistemas adecuados de co
mercialización, tanto para 1 a venta de sus pro
ductos como ~ara la compra de insumas, maquina
ria, herramientas y satisfactores en general . 

. -Captar recursos técnicos, financieros y admini~ 

trativos que generen mayor eficiencia producti-
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va y el uso racional y programado de los recursos 
físicos y humanos con que se cuenta . 

. ~Fomentar la organización y tecnificación del pro 
ceso productivo en forma tal, que disminuya la
monetarización tanto de la fuerza de trabajo co
mo de la producción y propicie la autocapitaliza 
ción de los campesinos . 

. -Crear sistemas y métodos de reinversión en el 
propio sector campesino, a fin de no permanecer
como productores de materias primas, procediendo 
a la transformación de éstas por medio de coope
rativas de producción agroindustrial . 

. -La fuerza polític.a para adecuar y reencauzar las 
tendencias de la economía nacional. 

6.3 UNA FILOSOFIA SOBRE EL DESARROLLO. ;·· 

Los objetivos de este modelo se rigen por una filoso 
fía cuyos puntos sobresalientes son: 

Todo hombre tiene derecho a la subsistencia y a org~ 
nizarse libremente. 

La sociedad en que vive~le debe permitir participar
en una forma digna y equitativa de los beneficios de 
esa sociedad. Así mismo, ésta participación debe in-
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cluir latoma .de decisiones, 1a crttica y la autocrf
tica. 

Su pertenencia a la sociedad genera tamb1en obliga
ciones cívicas y de solidaridad. 

Todo lo anterior se involucra en el derecho primor
dial de mejorar y desarrollarse; por desarrollo en
tendemos, 11 el tránsito continuo de condiciones de -
vida menos humanas a condiciones más humanas 11 

- fi 
sicas, económicas, sociales y culturales-- para to
dos los miembros de la comunidad y en forma equita
tiva. 

Para que exista un auténtico desarrollo, hay que pro 
piciar el desarrollo del hombre como protagonista -
de su propio proceso; hay que organizarlo solidari~ 

· . mente, para romper las barreras naturales y artifi
ciales que impiden este desarrollo. 

Se debe favorecer el cambio socio-económico, pero -
fomentando la apertura del mismo, pués un modelo s~ 
cial que no prevee el cambio, lleva en germen los -
elementos de imposición y limitación de las personas 
y los grupos. 

6.4 ESTRATEGIA 

Un margen de recursos limitados pero utilizable. 
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Se busca la utilización óptima de los recursos exis
tentes de todo tipo; estos recursos pueden ser limi
tados y no todos igualmente accesibles; por ésto mi~ 
mo se impone una utilización racional y adecuada de
los mismos. 

El desarrollo necesita concentración en unas cuantas 
prioridades, no acudir desordenadamente a resolver -
problemas apremiantes que perpetúen relaciones de d~ 
pendencia; se deben aceptar ciertas limitaciones, -
pués no se puede substituir el sentido individual de 
ejecución, la verdadera visión del sujeto, el dinamis 
mo de los individuos y los gremios. 

Un agente externo no puede suplir al desarrollo, ti~ 
ne exclusivamente un papel catalizador que líber 
energ,as locales y las incrementa. En este caso la -
ayuda , o mej Ofl. cUc.ho ei. .h eJt.v.ic.io pa.Jta. ei. dMMJz.oU.o, 

debe átu..Ut hac.i.a. la.h opotc.:tu.rúdadM. creer que 1 a ay~ 
da externa es el desarrollo mismo, significa condenar 
al campesino a no desarrollarse nunca. 

Teniendo en cuenta lo anterior; las limitaciones y
carencias, se propone hacer una aportación a la sol~ 
ción del problema rural en forma cualitativa mas que 
cuantitativa. Podemos definir la estrategia diciendo 
que se procura fomentar la creación de organizaciones 
socio-econórñicas modelo, su esfuerzo se concentra en 
la elaboración.de estos modelos que deben ser siste
mas operativos susceptibles de repetirse. 
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Este tipo de modelo organizativo por razones obvias, 
debe integrarse primordialmente a la producción agr~ 
pecuaria, buscar mejorar en todo lo que es trabajo e 
ingreso familiar de los campesinos," así como en los
efectos colaterales de alimentaéión, salud, vivienda, 
etc. a la vez se debe lograr un aumento en el ejerci 
cio de su iniciativa y creatividad, conciencia de su 
ubicación social a nivel de grupo, familia, comuni-
dad, región y país. Los grupos ca~pesinos deben por 
sí mismos salir del nivel de dependencia en que se
encuentran a un nivel de organización y conciencia -
tal que permita eliminar el dominio de intermediarios 
y casiques. 

No se trata solamente de que participe de la benefi
ciencia o limosna de otros sectores sociales, debe -
ser capaz de construir una sociedad más justa, parti 
cipando activamente en sus grupos; los grupos dentro 
de la comunidad; la comunidad a su vez deberá parti
cipar en niveles sociales mas amplios. 

6.5 METODOLOGIA 

6.5.1 ORGANIZACIONES DE BASE 
6.5.2 ORGANIZACIONES DE SEGUNDO PLANO 
6.5.3 FORMACION DE LIDERES PARA EL DESARROLLO 

6.5.1 ORGANIZACIONES DE BASE. 

En un intento de definición diremos que 11 la organiz_! 
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ción de base 11 es la unión permanente y estable de la 
población rural identificada por la presencia de un 
problema común de tipo socio-económico, con objeto -
de resolverlo y para promover los intereses en gene
ral de su comunidad. 

Estas organizaciones de base pueden estar integradas 
por todo un ejido o comunidad, pero de no ser así~
existen otras formas de obtener personalidad jurídi
ca, como son: sociedad de producción rural 1 para org~ 
nizaciones de colonos y pequeños propietarios; empr~ 
sa socialjpara la organización de personas a ~cinda
das e hijos de ejidatarios con derechos á salvo, COQ 

perativas agropecuarias, organizaciones de mujeres -
campesinas, etc. 

6.5.2 ORGANISMOS DE SEGUNDO PLANO 

Las organizaciones de base en tanto autónomas, tien
den casi siempre en forma natural a cerrarse sobre -
sí mismas, y son por sí solas una plataforma inade-
cuada para proyectos de organización más amplios, por 
lo cual se propone por metodología impulsar la form~ 
ción de organismos de segundo plano. Por éstos, en-
tendemos aquellos que se forman en la conjunción de 
varios grupos u organizaciones de base, con la fina
lidad de ampliar su área de influencia, sumando es-
fuerzos y coodinéndo las acciones de los grupos en -
una zona determinada. 
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Este conjugar esfuerzos no debe significar que las -
organizaciones de base deban forzosamente seguir las 
m·ismas polfticas de acción o deban realizar los mis
mos proyectos; sino que, las acciones deben coordinar 

\ -
se·en los puntos coincidentes, sin que cada grupo,
ejido, comunidad, pierda con ésto su autonomía y rit 
mo de trabajo própio. 

Un organismo con disciplina y apoyo social, puede su 
plir y desplazar a los tradicionales acaparadores, -
intermediarios y casiques políticos,tanto para la -
venta de la producción como para la obtención de in
sumos, bienes de consumo, medios de producción y ser
vicios comunitarios. 

Estos organismos tienen personalidad jurídica cuando 
están formados por la unión de dos o más ejidos, co
munidades, sociedades de producción rural o empresas 
sociales. 

Las facultades que otorga la ley a estos organismos- · 
son: 

I. Construir, adquirir, establecer almacenes, in
dustrias y servicios; explotar recursos renov~ 
bles y no renovables de la unidad tales como la 
minería, la silvicultura, la pesca, la piscicul 
tura, el turismo, las artesanías y los campos
cinegéticos; distribuir y comercializar suspr~ 
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duetos y administrar transportes terrestres. -
aéreos, marítimos y fluviales, distribuir insu 
mos, manejar centrales de maquinaria, operar -
créditos para programas de vivienda campesina
Y aprovechamientos rurales. 

II. Comercializar las materias o productos de sus
miembros incluyendo el establecimiento de can_! 
les de comercialización, godegas y mercados -
propios. 

III. Formular los programas de inversión y produc-
ción de acuárdo con lo dispuesto por las asam-

• 
bleas de balance y programación. 

IV. Constituir y administrar los fondos de reserva 
y capitalización, en los términos del Capítulo 
VII del presente título. 

V. Organizar y administrar centros de consumo, ce~ 
trales de maquinaria, compra de aperos, imple
mentos e insumas y distribuir despensas familia 
res. 

VI. Obtener los créditos para las diversas finali
dades que requiera el ejido o la comunidad. 

VII. Gestionar la venta inmediata, mediata o futura 
de las materias o productos obtenidos. Tratán-
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dose de las ventas mediatas o a futuro, podrán 
celebrar los contratos para que los anticipos, 
m1nistraciones, pagos y garantfas, se depositen 
a su favor en el banco con que operen. 

VIII. Adquirir o contratar los insumas, bienes o ser 
vicios que requieren los cultivos o explotaciQ 
nes. 

IX. Adquirir responsabilidades por la clasificación 
y control de calidad de los insumas y de los -
productos obtenidos. 

X. Obtener de los bancos los créditos inmobiliar~s 
o habitacionales que requieren para sus miembros 
incluyendo los que tengan por objeto realizar -
aprovechamientos comunes, así como los necesa-
rios para el desarrollo de las zonas urbanas. 

XI. Fomentar el mejoramiento económico y el progre
so material de sus miembros, así como la capit~ 
lización del ejido o la comunidad. 

XII. En general, llevar a cabo todos aquellos actos 
de carácter económico o, material que tiendan al 
mejoramiento de la organización colectiva del 
trabajo, así como el incremento de la producti 
vidad de los cultivos, explotaciones y aprove
chamientos de sus recursos. --Ley General de -

Crédito Rural, Art. 67~. 



Finalmente la relación del campesino organizado con
las organizaciones de obreros y colonos de los cen-
tros urbanos, puede y debe establecer un conducto di 
recto entre el productor de alimentos y el consumidor 
de·los mismos; a la vez relacionar las fuerzas produc 
tivas del país en un frente de acción más extenso -
creando así mejores opciones para un cambio global -
en la sociedad. 

6.5.3 FORMACION DE LIDERES PARA EL DESARROLLO 

El desarrollo requiere de talentos humanos~·de líde
res con visión y capacidad, y de seguidores con par
ticipación e iniciativa que hagan posible los cambi~ 
sociales. 

Los grupos bien organizados, eficaces y participati
vos democráticamente, generan líderes auténticos que 
impulsarán su proceso constantemente. 

6.6 ASPECTOS EDUCATIVOS 

Es un error la creencia de que podemos generar el d~ 

sarrollo desde ~fuera. El progreso auténtico requie
re que la comunidad rural esté engranada al proceso
de desarrollo y ésto necesita indudablemente, de edu 
cación. 
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Entendemos la educación como: 

a) Una toma de co~iencia en los campesinos, de su 
realidad, su ubicación como clase social, sus
problemas, recursos y oportunidades. 

b) Un cambio general en los valores y patrones de
comportamiento del individuo, es decir en el C! 
rácter social del campesino* que los motive a 
la acción participativa, la responsabilidad co
munitaria, la creatividad, la apertura al cambio, 
la reflexión y el análisis, la crítica y la au
tocrítica {de la sociedad y sus propias acciones 
como individuo y como clase). 

e) Capacidad para comprender y visualizar sus al-
ternativas reales de desarrollo. 

d) Capacidad para generar los recursos humanos, té~ 

nicos y materiales que requiere su desarrollo. 
~as oportunidades para el desarrollo consisten -
en generar iniciativas responsables, propias de 
los sujetos en el proceso de desarrollo y crear-

!* Se U6a. c.aJLá.c..teJL .6oc.-ia.i. en e.e. .6en:túio qu.e .e.e da. -

E4i.c.h FJtorrm; c.omo u.na. "ma-Vúz de.t c.aJLá.c..teJL" u de 
cAJr. W'l. ".61.n.dJtome de Jta..6go.6 de c.aJtác;teJL qu.e .6 e ha. 

duCWLoR.i.a.do c.omo u.na. a.da.p.ta.tUón. a. .tu c.on.cü.c.-<.on.u 

ec.on.6mic.M, .6oci.a..e.u y c.uUwta..tu c.omu.n.u a. u.n. -
g Jtu.po .6 o c.J..a.i._" • 
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con ésto nuevos y mayores recursosJ 

6.7 ASPECTOS DE CAPACITACION 

El aprovechamiento integral y racional del medio ecg_ 
lógico, la adaptación a nuevos métodos de producción 
y relacion~s sociales de trabajo, requiere indudabl~ 
mente por parte del campesino capacidades técnicas y 

conocimientos teóricos y empíricos tan variados como 
complejos.-

En el pais, contamos con una muy buena estructura :_ 
tecnológica y científica en materia de agronomía. P~ 

ro no siempre es posible integrar estos conocimientos 
a la realidad concreta, pués carecemos de los meca-
nismos adecuados para la transferencia de tecnología; 
pero sobre todo, los campesinos {receptores de esta 
tecnología) n~ siempre están dispuestos o preparados 
para aprovechar este recurso. 

"En Mé~ico como en todo país en proceso de industria 
lización tanto capitalista como comunista, existe -
una brecha entre las nuevas posibilidades tecnológi
cas y la capacidad del campesino de adaptar su pers~ 
nalidad al empleo de los nuevos métodos". {Erich -
Fromm, Michael Maccoby; Sociopsicoanálisis del camp~ 

sino mexicano, pag. 20.) 

Con frecuencia se supone que las nuevas tareas y mo
dos cambiantes de funcionamiento --sea para el traba 
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jo industriai 0 la agricultura mecanizada- tan S.Q. 

lo requieren instrucción y un poco de adiestramie~ 
to técnico. Desde este punto de vista, una 11 prep! 
ración" es todo lo que el campesino necesita a fin 
de ajustarse a las exigencias de la sociedad indu2_ 
trial. No ob~ta.nte, fu.6 expeJúenc.i.M en :tcdo el -

mundo muutJr.a.n que la. i.M:tJw.c.c<.6n y el acüu.tlcam(~ 

:to :U.c.ni.c.o no ba6 :ta.n pcVta tlr.a.M 6 OllmaJL ai. anUc.u.a.do 

c.ampui.no en un agJL?c.ul:toJt mode..~tno, i.nci.u6o c.u.ando 
PA:te du ea c.onoc.eJt .f..o-6 nuevo~ mé:todo-6. Aque 11 os que 
han estudiado de cerca el problema concluyen que -
se requiere un cambio de actitudes o, como nosotros 
preferiríamos decir, de "carácter" antes que la -
instrucción y el nuevo conocimiento tecnológico -
sean de importancia decisiva. (!bid. Pag. 29) ( El 
Subrayado es Nuestro) 

Creemos así, que· la capacitación y adiestramiento -
técnico para ser eficiente y costeable, debe estar 
integrado a un proceso de organización y desarrollo 
que permita --al individuo en particular y a la co
munidad en general--- el aprendizaje gradual.y orde
nado de los conocimientos y destrezas requeridos por 
una necesidad sentida. Este proceso debe permitir
la acumulación y decantación'de los mismos, por me
dio de la propia práctica y la asesoría externa, sin 
pretender atestar a los campesinos de conocimientos 
teóricos que no necesitan o no pueden llevar a la -
práctica. 
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easicamente, la capacitación e instrucción deben -
darse a través del trabajo mismo e integrada (no -
subordinada) al proceso de organización. 

Generalmente en un programa de desarrollo en el que 
participa un grupo interdisciplinario de profesio
nistas, se da el caso de que algunos de ellos abo
gan por la preponderanci~ de los aspectos técnicos, 
mientras que otros propugnan por la. de los aspectos 
''educativos". Encontrar un adecuado equilibrio en
tre estas dos oportunidades para el desarrollo, es 
una necesidad tan importante como difícil de sati~ 
facer. Para lo cual es necesario tomar en cuenta -
que la capacitación técnica es siempre una forma de 
educar; al mismo tiempo la técnica y la tecnología 
forman parte integral de la realidad social. 

Intentar el desarrollo sin capacitar tecnicamente 
o, sin buscar un cambio de la estructura social o 
sin ver por el cambio valoral del individuo, --cam 
bio de caráctér social-- es tan inoperante como -
deshonesto si se hace concientemente~A 

6.8 POLÍTICAS GENERALES DE TRABAJO 

Las políticas fundamentales que se proponen para -
orientar el trabajo diario serán las siguientes: 

6.8.1 Promover la formación de grupos campesinos 
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integrados por personas de los sector-es más desfavo 
recidos del sector rural. 

6.8.2 Promover una organización amplia integrada 
por estos grupos. 

6.8.3 Ofrecer a estas organizaciones y a los gru
pos, servicios en forma integral pero decrecient~ a 
fin de auspiciar su autosuficiencia en los siguien
tes aspectos. 

- Crédito y capitalización. 
- Capacidad en técnicas agronómicas y administra-

tivas. 
- Educación. 
-Organización social. 

6.8.4 Apoyar solamente acciones comunitarias, no
a individuo~ y procurar que éstos sean de un número 
de personas tal, que permita la participación de t~ 
dos y la mutua interacción. 

6.8.5 Definir un papel en términos cualitativos,
como recudación de experiencia para la configuración 
y perfección de una metodologfa del desarrollo, y -

crear un sistema de evaluación. 

6.8.6 Poner en todos los programas el acento en -
los aspectos humanos y, por lo tanto utilizar el -
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crédito yla tecnologfa como instrumentos de trabajo, 
mas que como finalidad en sí mismos (medios para lo 
grar el desarrollo humano). 

6.8.7 Adaptar los programas y proyec~os a la múl 
tiple realidad socio-económica con flexibilidad e 
imaginación. 

6.8.8 Obtener la participación responsable ycrea 
tiva de los campesinos promovidos y el comp4o~a
del p~onal op~vo con 4~ p4og4ama4, mediante 
el contacto personal permanente. 

6.8.9 Mantener costos razonable mente bajos res
pecto a resultados, integrando pequeñas unidades -
operativas (tanto en el organismo promotor como en 
los organismos campesinos) para racionalizar costos 
.de operación. Integrando estas pequeñas unidades a 
un organismo central coordinador; por razones del 
procesoJéste estaría al principio muy controlado -
por el organismo promotor e inclusive servir como 
tal, pero debe propender a pasar este-control ama 
nos de los propios campesinos. 

6.8.10 Seleccionar áreas o munícipes específicos 
para lograr un impacto mayor, concentrando el es-
fuerzo. 

6.8.11 Coordinación permanente con agencias pú--
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blicas-federales, estatales y privadas (se busca -
sumar esfuerzos y capacidades, no competir con nin 
gQn otro organismo o programa). 

6.9 CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DEL ORGANISMO PRO
MOTOR. 

Un organismo que promueve el desarrollo rural para 
ser eficiente debe tener ciertas características. 

6.9.1 Debe contar con recursos económicos propios 
y personal remunerado, suficiente y de tiempo com
pleto para realizar labores de apoyo y servicios -
específicos. Este personal debe contar con una gran 
motivaéión social, un elevado nivel técnico, capa
cidad y apertura a las innovaciones y al diálogo y 
una clara vis·ión del problema rural sin dogmatis
mos innecesarios. 

6.9.2 Debe estar dividido en organismos pequeños, 
que tengan alto grado de contacto con el campesino 
y mantengan una relación beneficio-costo eficiente. 

6.9.3 Debe ser un oganismo que proporcione cap~ 
citación y que preste servicios a los grupos en -
promoción. 

a) Servicios de promoción, asesoría y asistencia 
técnica. 
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b) Cursos de capacitación agronómica, administr~ 
tiva o cualquiera que requiera el proceso. 

e) Asesoría en sus gestiones jurídicas y financi~ 
ras --legalización de los grupos, tramitación

. de créditos, etc.~ 

d} Avalar directamente los créditos cuando así se 
requiera~ 

6.9.4 Debe poder mantener un equilibrio adecuado 
entre sus funciones educativas y los servicios y -
apoyos que proporcione; ser capaz de generar una
proporción entre el esfuerzo hecho por los sujetos 
promovidos y el éxito logrado, ya que resultados -
mínimos, producidos con un gran esfuerzo, provoca
rá un desaliento que dificultará la promoción. 

6.9.5 Debe ser respetuoso de la dinámica propia
de los sujetos del desarrollo, para no imponer cri 
terios desarrollistas ni generar nuevas dependen-
cias. 

6.9.6 Subsidiario; debe hacer en favor de los -
campesinos solamente aquello que momentaneamente -
no pueden hacer por sí mismos, delegando siempre -
toda responsabilidad y compromiso en el propio gru 
po promovido. 

6.9.7 Eficaz; porque los medios son escasos y su 

65 



papel es liberar los recursos y las energías loca
les, alcanzando resultados que correspondan al es
fuerzo realizado. 

6.9.8 Educativo y Solidario; porque el desarrollo 
es una cuestión de mutua interacción educadora y -

corresponsable,.entre ei grupo promovido y la agen
cia promotora. 

6.9.9 Debe contemplar su retiro a plazo determina 
do; pues un modelo de desarrollo que no prevé el -
cambio y su retiro, lleva ya en su germen elementos 
de imposición y de limitación de los individuos y -
grupo social y por lo tanto, sólo perpetuará --cam~ 
biándola-- la relación de dependencia; que impide -
el verdadero desarrollo. 

6.10 CRITEROS DE OPERACION 

Practicamente el trabajo se desarrollará conociendo 
a los campesinos, dialogando con ellos, generando -
confianza y reflexionando juntos sus problemas y .PO 
sibles soluciones; dados los recursos con los que -
cuentan ylos servicios que se puedan ofrecer. 

La orientación a los grupos se dará en los siguien
tes aspectos. 

a) Funcionamiento de un grupo libre, democrático, 
autónomo y solidario. 
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b) Los marcos jurídicos entre los cuales se puede 
elegir para encausar sus acciones. 

e) Los aspectos técnicos y de capacitación que r~ 
quiera el proceso productivo, sus alternativas 
y riesgos. 

Es evidente que el nivel de este organismo deberá 
tener gran capacidad en los siguientes aspectos: 

1. Capacidad técnica, agronómica y administrativa. 
2. Organización y motiviación social. 
3. Planeación y programación. 
4. Capacidad analítica y sintética. 
5. Capacidad crítica y de autocrítica. 
6. Amplia relación y diálogo con los diferentes or · 

ganismos y agencias gubernamentales que tienen
como finalidad servir y apoyar al sector agrop~ 
cuario. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

l. Para que los campesinos puedan superar el es
tado de estancamiento social y miseria econó
mica en el cual se encuentran, es condición -
indispensable terminar con la situación de d~ 
pendencia en que están inmersos; para lo cual 
se propone: 

a) Aprovechar y reencausar eficientemente los 
recursos y servicios de la estructura cre
diticia nacional y los apoyos gubernament~ 
les, a fin de que sirvan como a~lutinante
Y catalizador de los esfuerzos y recursos
campesinos. 

b) Tecnificar y modernizar adecuadamente el -
proceso de la producción, crear eficiencia 
en el campesino como productor, mediante -
la capacitación y asistencia técnica cons
tante y programada. 

e) Modificar las relaciones de intercambio del 
sector campesino con el resto de la econo
mía nacional; evitar al máximo la transfe
rencia de los excedentes económiéos produ
cidos. 
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d) Propiciar y apoyar la capitalización del 
campesino y crear mecanismos de reinver
sión en el propio sector. 

e) Propiciar la participación activa y respo~ 
sable del campesino en la toma ~e decisi~ 
nes y en el justo reparto y disfrute de -
los bienes sociales. 

f) Promover un cambio valoral; una transforma 
ción del carácter social campesino que im
pulse la constante evolución de su desarro 
llo. 

2. Impulsar todas las posibilidades existentes en 
la propia estructura campesina de una manera
coherente y sistemática; requiere forzosamen
te apoyar y promover la organización democrá
tica y conciente de los mismos campesinos. 

Esta organización debe darse a tr~vés de un -
proceso ascendente y ordenado que le permita
su realización como individuo y su consecuente 
integración solidaria y responsable en su gru
po y clase social, a fin de poder vencer los
obstáculos personales y estructurales que impl 
dan su progreso y la transformación de la so
ciedad en general. 

Es de tomarse en cuenta que este proceso de -
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organizac1on campesina, significa ün despli~ 
gue de fuerza social que necesariamente deb~ 
rá vincularse con el resto de las fuerzas s~ 

ciales que pugnan por una transformación so
cial. 

3. La función especffica que desempeña en este
caso la acción de agentes externos -públ i -
ces, privados, profesionales, etc.-- es de ~ 

suma .importancia en cuanto debe servir de g! 
nerador y catalizador en el proceso de orga
nización y por lo tanto en el desarrollo y el 
cambio del sector campesino. Pero a la vez y 

de no actuar racional y honestamente puedie
ra crear nuevas dependencias y frustraciones. 
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