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1 N T R O D U C C O N 

La historia de nuestro país, es·en gran medida Ja

historia de sus movimieñtos campesinos. las caracteríaticas -

de ~stos han ido cambiando de acuerdo con la época en que su~ 

ge~ y se desarrollan. 

Las agroindustrias en Héxico nacen en un momento de 

Ja vida de nuestro país en la que el reparto de la tierra ya

no re~resenia ~na alternativa de solu~l6n a la pro~Jemática y 

en el que, el exesivo minifundismo y pu1verrzación de la-

tierra entre otros factores ahogan la capacidad productiva de 

los núcleos campesinos. 

En gran medida es interesarite y ejemplar 1~ evolu-

ción que ha operado en un reducido· lapso de 4 años, en la or

ganizaclón de grupos campesinos en la entidad fe~erativa del

estado de México, que reunen actualmente a m~s df 2.500 pers~

nas, en s~ mayorí~ ejidatarios con escasos recursós ~e tierra 

y económicos que han consol.dado un pujante conjunto de soci~ 

dades agrícolas y pecuarias de tipos diferentes que han veni

do operando con el nombre de agroindustrias ejidales. 

Las agroindustrias en el esxado de Héxico han sido~ 

plantea·das en gran medida con bases firmes en su propio de-

sarrollo, ~e debe en gran parte a la preiia a~lica¿(ón de una 

metodología de investigación socioeconómica que tiene como ob 
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jetivo fundamental de promover, organizar y capacitar al cam-

pesino para que de alguna forma éste, sea capaz de realizar 

su propio autodiagnóstico, apartir de un diagnóstico real y -

concreto por estar basados en su propia realidad. 

En ésta metodología el M. V. Z. juega un papel im--

portante, ya que sus conocimientos en el campo pecuario auna-

dos a las experiencias en el manejo de instrumentos de inves 

tigación, promoción y capacitación lo llevan a determinar con 

juntamente con los campesinos la factividad de un proyecto --

agroinclustrial o en su defecto programas destinados a elevar-

la producción agropecuaria a corto, mediano y largo plazo. 

OFICINA OE 
OlfUSJOJIJ CIEI\JTIFICA 
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O B J E T 1 V O S 

Es importante y necesario que el M. V. Z. conozca -

la problemitica rural, desde el punto de vista hist6ricd, ec~ 

nómico, político y social, y como, han influido estos facto

res en el desarrollo y deterioro de la productividad tanto~~ 

agrícola como pecuaria. 

Hay que aceptar que el M. V. Z. con conocimientos -

socioeconómicos es capaz de intervenir en estudios de prefac

tibilidad (anteproyectos y proyectos) a la implementación

de agroindustrias a nivel ejidal. 

Independientemente de sus conocimientos tanto cien

tíficos como técnicos, con sus experiencias en las cien¿ias -

sociales y económicas, ayude a prevenir y/o resolver, fracasos 

en· las agroin~ustrias. que trae como consecuencias, pérdidas

de recursos humanos, económicos, materiales y lo más grave es 

la desconfianza por parte de Jos campesinos, a los programas

que otorga el gobierno a través de las Instituciones y los De 

partamentos de Fomento Federales, Estatales como privados. 

El M. V. Z. debe de conocer alguno de los instrumen 

tos metodológicos de invetigación socioeconónica que han arro 

jado mayores resultados concretos en este tipo de estudios, 

para que de alguna forma el profesionista amplie su campo de

acción profesional. 
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ll.- :PlAlHEAI'OEtlTO Y METOOOLOGIA 

Una· d·e las preocupaciones esenciales de _lo·s.--gobi~r··~·. . 

nos emanados .de la Rev~lución Mexicana, han sido·la de mejo~~ · 
. . '"' .. 

rar la situación-económica ·Y social de las comunidadés'~r::ur.a::O:;. 

1-e.s. En·esie senÚdo y d~sde el pe_riódo Cardenis~a:. -·~e :inl

ciaron los grandes repartos agrarios, ,áe di6 impu.l_so· a La eóu 

caci6n rural~ a la salud, se.inició la creaci~n de-~na a~pJja 

red de caminos de mano de obra, se amplió' la pequ'~ña: i'rrig·il!-

ci6n rural y se inició un sistema crediticio que''per~ite a~-~ 

las poblaciones campesinas el acceso al Capi~al (,sjstem~ que 

ha sido ampliado y reforzado ) • 

A pesar de los esf·uerzos hechos por el est:_ado, emana 

do de la Revolución de 1910, en favor del medio rural,, aún no. 

existe un equilibrio creciente entre el medio rural y el u·rb!!_ 

no. En doride el empobrecimiento de los pueblos campesinos m~ 

didos en terminas de alimento, vestido y vivienda es cada ve~ 

más acusador ( 2, 10 ). 

Sin embargo la cuestión fundamental radica en cono-

cer por que los esfuerzos hechos por el gobierno no han alean 

zado los res ti! tados ·esperados ya que hasta ahora te.nemo.s q!!e-

reconocer que la respuesta productiva ha sido baja. 

Todo ello lleva a señalar algunos aspectos que se-

consideran deci~ijos,en la falla del sector agropecuario: 

.:•¡." 
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Carencia de una organizaci6n económica y falta de -· 

·rnoti~ación en las ~omunJdades ~ue permitan una par

ticipa~ión activa en Ja solución de sus p~oblernas~ 

:Deficiencia ~~·el apro~echarniento d• sus=obras y 

~istema~ con~tr~i~os·po~-la~~ln~t~tucion~s que p~r-· 

La··_realización de·o_bra·s que.sólo atiendeña facto--

res de índole polític~·y no~ una necesidad sentida 

pGJr la población. 

Falta de coordinación. en_tr.e la. di.ferentes depende_!!, 

c·ias federales y estatales que trabajan en el med-i"o 

rural. 

Se carece de-un_concepio-de ~Jan~ación~ qtie ~e~h~;~: 
·.• 

- 'd-e 1 a. ~oncepc ión ::de --un programa ·a i s,t"ado 'o ·Já deT 
. _' . .· ; . '·. . _) . . : ... ;: ~ . . -~. . . ·. ~ . :. .. . 

désar·r..oito ·de. 1 a: conuan.i Cl~cL . ·_ 

.. · ... -· _, ~ ... -
: f-~~ r~-~~~>~~-:-~~~·l_~~~c i Ó~:_~~~i:~JD~~~-~i-~-::-.~~~-:_.-~-.1 ~, d·e·s-a r.ro·t 1 o.~~de~·-. · ~ 

. . .- ' . . . ~· -~ -· .~ -~-.·. . .~.- ';···:.:--... ; .. -·.·· 

. un· progniina. qu~ ·11ev~- ;a_graves -fr:acas(;!!, y:--·pé"rélid~s; :, _ 

de. re·cur.so:s~ _at·,no ra~?ficar a tiempo-. _st.L_rumbo.; 

~~~~~ -~~1-~=--.;::--;~~~i:~·-- .. ~·::J;~ ~:·\~~f-..--.~~-~·'' .. -.~ ~ . . . . :~ 

y ~otir~ iodo·-~] pasar por alto una.íiietod~logí~ efi.,.; 
. . . . . . 

caz ·que :permita -la. Jnvest.igac·ión soci.o.econó~ica,- -

~ue is -1~ que ~ue~e·ex~Jicar_ y de~ectar ade~&s de-~ 
.... · ~ . ' 
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promever y planear programas coherentes que tomen -

en cuenta _los problemas sociales. econ6micos y poi! 

ticos en la regi6n donde van a llevarse a cabo. 
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DATOS HJSTORICOS 

la Revolución de 1910 - 1917, en gran medida en que 

fu~ sustentada fundamentalmente p¿r manos campesinas, llevó a 

plasmar en la Constitución, reiv~ndicaciones que sustentaron-

bases para cambios en la estructura agraria hasta entonces vi 

gente. 

El periódo comprendido entre las dos guerras mundia 

les fu~ ~poca de importantes cambiós Institucionales que con~ 

tituyeron condiciones necesarias para el desarrollo económico 

de México, época donde se conformó la base del actual sistema 

político, se organizó el partido oficial el cual integra en 

su seno a obreros y campesinos, en ~sta eta~a las politicas -

de fomento de desarrollo económico más importantes fueron: la 

reforma agraria, la expropiación petrolera, 1~ modernización-

je mecanismos financieros ( fundación de Banco de H~xLco, in~ 

tituciones nacionales de cr~dito agricola, industrial V de --

servicios pGblicos ). 

Así los gobiernos post - revolucionarios ante la --

gran expansión de latifundios de los terratenientes; contrap~ 

nen la pequeña propiedad. 

Se puede decir que el Cardinismo 1934 - 1940 vino a 

cumplir con el programa de la Revolución Mexicana, desplazan-

do el bloque dominante de los terratenientes sentando así las 
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bases económicas y sociales para el desarrollo del pats. ~an-

do como resultado su aporte fundamental. e! impulso a la co--

lectiviz~ci6n ejidal que pretendla superar el minifundisrno al 

mismo tiempo ~ue mantendrla las riendas de la producción en -

manos de los campesinos. Y asr una de las medidas tomadas --

por lo~ gobiernos para asegurar el desarrollo agropecuario. -

era hacer fuertes gastos en obras de irrigación. caminos y en 

ge~eral obras de infraestructura que garantizan que la prod~~ 

tiii~ad se incrementara~. 

En 1os gobiernos posteriores este proye~to se verra 

frenado hasta eliminarlo casi totalmente en beneficio de las-

explotaciones capitalistas 5). 

El MODELO DE DESARROLLO 'NACIONAL POSTERIOR A LOS --

AROS " 40 " 

- En genera 1 . la economia esti formada por 3 secto--

res articulados entre sr: El AGROPECUARIO. El I~DdSTRIAl Y El 

DE SERVICIOS. Sin embargo. estos sectores no marchaban al 

mismo ritmo sino de manera· desigual y ademis fa estructura in 

terna de cada uno de los sectores no es homog~nea. el creci--

miento o deterioro de la economia en cada sector-afecta favo-

rabie o-desfavorablemente a los distintos componentes de la-~ 

estructura del sector. 

la razón fundamental del desarrof!o desigual. es la 

transferencia de valor de un sector a otro. donde el sector -
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industrial ha sido el mis favorecido ( y la agri~ultura capir 

talista o comercial ) . Las polfticas de desarrollo económico 

del pafs imptilsadas por el estado tienden a equilibrar estos-

tres sectores por eso desde hace muchos sexenios, se da una 

prioridad al campo por la crisis actual del sector ( 5 ). 

EFECTb DEl HODE~O EN LA ESTRUtTURA AG.ARIA. 

Ciertamente, el sustento al proceso de crecimiento-

económico no· recayó por igual a los sectores que integran la-

estructura agraria, es decir, no fui una ap~rtació~ homogénea 

sino diferenciada, asr los sucesores de Cirdenas favorecieron 

a la agricultura capitalista y la estrategia de desarrollo ru 

ral, se caracterizó por hacer de los pequeños y medianos pro-

ductores campesinos, los principales agentes tributarios del-

crecimiento del cesto de los sectores de la economfa. 

De •sta forma se produjeron-y consolidaron procesos 

de marc~~a diferencia·al interior del sector agropecuario. 

Asf, Miguel Alemin, contribuyó a. la modificación de 

los apartados, X, XIV, XV, del art~culo 27 de la Constitución, 

dando lugar a lo que se ha llamado la Contrareforma, conside-

rando pequeña propiedad a lo que no exceda de 100 Has. De ,....;. 

riego o humedad de primera o su equivalente en otra clase de-

tierra en explota~ión hasta 300 Has. Cuando se consideren al 

cultivo de plitano, caña de azGcar, café; henequin, irboles -

frutales, etc. 
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Así se generó y consolidó un importante sector de-

empresas agropecuarias de alto desarrollo capitalista ubica-

das en el área de mayor potencialidad productiva, las cuales-

disponen de abundantes recursos, financieros~ técnicos, obras 

de infraestructura y de riego, de apoyo fiscal, etc, Que han 

determinado una alta producción y producti~idad, cuyos produ~ 

tos se destinan ~rincipal~ente al mercado de exportación y es 

a través de esta relación comercial que se han hecho altamen-

te dependientes de los recurso~ financieros y técnicos de las 

empresas transnacionales. 

Por otra parte este desarrollo desigual de la es--

tructura trajo como consecuencia, en el otro polo de desarro-

llo el deterioro económico y social del amplio sector de Jos-

pequeños y medianos productores ejidales. Estos quedaron ubi 

cados principalmente en tierras de temporal, por. lo general 

de mala calidad; a diferencia del sector capitalista desarro-

liado, han careci¿~ d~ los recursos económicos y técnicos ne-

cesarios para producir de otra forma ·que no sea en pequeña e~ 

cala, con los consiguientes bajos niveles de pr.oducción y pr~ 

ductividad, cuyos productos son principalment~ para el auto--

consumo y la canalización de reducidb~ excedentes hacia el --

.mercado "interno. 

. . 
Incluso Ruíz Cortines, continuando la política de-

sus antecesores modificó el artículo 167 del Código Agrário,-

en donde se señala que las tierras ejidales en forma de pare~ 
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las individuales o colectivas, que se hubieran mejorado por -

obras de saneamiento o cuálquier otro tipo de trabajo que au

mente su valor y que no haya sido real izáda por ejidatarios,-

sean sometidas a nueva clasi~icaci6n. los excedentes de ~ 

tierra que resulten de esta nueva clasificación serán suceptl 

bies a nueva dot~ción, reduci~ndose muchas tierras de los mis 

mos ejidos. 

En éstas condiciones de atraso, los pequeños y me-

dianos productores, pero sobre todo los primeros, han sid~ in 

capaces de generar el suficiente excedente, para lograr su 

propio desarrollo, además de que el poco excedente que venden 

en el mercado es sustraído en gran medida por redes de ínter-

mediarios. Insuficiencia de ingresos y fuentes de empleo que 

esto trae consigo, provocan necesariamente el des~mpleo y la

migración de los campesinos a las ciudades y al extranjero. 

Una de .las consecuencias más_graves, de este desarr~

llo desigual, fué la quiebra de las unidades productivas ejf

dales y comunales en el cual se había fundado, en el pasado -

inmediato, las espec~ativas de desarrollo rural, dando como

resultado su pul~erización en la pequeña unidad minifundista. 

De está manera, la aus•ncia de una polftica gubern~ 

mental que promoviera desde abajo la participación campesina

en los beneficios de desarrollo mediante el pleno aprovecha-

miento de sus recursos y de aquellos proporcionados por el -
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estado constituyó una de las principales causas del deterioro 

de sus condiciones de vida y que a su vez el afecto de inhibir 

el fnter~s y el esfuerzo campesino a las tareas de su propio-

desarrollo. 

Esto ~~manifestó en el. campesino al no )articipar-

en la toma de decisiones de los programas que llegaban a in--

volucrarlos tuv~ en consecuencia, una respuesta adecuada a --

los incentivos que el sector público y privado aportaron al -

campo. Así como al no compartir los frutos del desarrollo, -

tanto en el nivel de ingresos como en el de bienestar social. 

En ista ipoca se produjeron ya con un cre/iente descontento,~ 
muchas invasiones de tierra que amenazaban a la estabilidad -

política y social del país. 

A partir de 1965 se hicieron evidentes las primeras 

manifestaciones de crisis agrícolas, expresándose en toda su-

magnitid en el año de 1972. Cuando las exportaciones agrope-

cuarias dejaron de crecer y la importación de alimentos aume~ 

-tó sensiblemente, la pérdida asciende a las tres cuartas par-

tes ~el superavit e~ la balanza del sector que comprometen la 

soberanía del país. 

En 1970, al sumir al poder el gobierno de Luis Ech~ 

verría, su política al sector rural se caracterizó por el es-

tímulo al aumento de la producción de granos básicos mediante 

un incremento sensible en los precios de garantía, la crea- -
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ción de nuevas áreas de cultivo ~on la construcci6n de obra~

hidrául icas de gran magnitud, el impulso a la colectivizaci6n 

como alternativa de desarrollo de la economía campesina de ~

subsistencia, Jo cual exigía un apoyo ·~olítico sólido y una -

enorme cantidad de recursos financieros, y por último, la co~ 

tinuación del reparto de tierras, llegando a afectar al final 

del sexenio ya no solo a los latifundios tradicionales impro

ductivos, sino a uno de los sectores más desarrollados de la

agricultura tecnificada. 

No obstante ante este proyecto se proponía dar una

solución duradera al agro de México, donde al principio care

ció de la fuerza y la coherencia -política que exigTa una pro

blemática tan compleja, sobre todo, si se toma en cuenta las-

1 imitaciones estructurales de orden económico y político de -

la sociedad Mexicana. Entre las causas que determinaron el -

5racado del proyecto Echeverrist~ en el campo, se pueden men

cionar las siguientes: 

la necesidad de aumentar la productividad con rapi

dez, oblig6 al estado a canalizar los mayores recursos a los

sectores que más podrían responder, dando lugar a un mayor _ 

fortalecimiento del sector capitalista de la agricultura y re 

legando al sector campesino de subsistencia, el intento de co 

lectivización ejidal no se preocupó lo suficiente por generar 

la participación de los campesinos, apareciéndo como una imp~ 

sici6n ajena a los intereses de éstos. 
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Las diferentes posiciones dentro del mismo apartado 

gubernamental, que se traducirán en incoherencias y fa.lta. de

continuidad en las acciones. La exagerada multiplicaci~n de

organismos encargados de fomentar la producción agropecuaria, 

que propiciará la corrupción y el desperdicio de recursos. La 

incapacidad para dar una alternativa a los millones de campe

sinos proletariadbs, para quién el aumento de los precios de

garantía significó el encarecimiento de los productos básicos. 

El desgaste de lá capacidad financiera del estado, que tenía

que enfrentar al mismo tiempo la crisis de la economía nacio

na 1 . 

Se puede concluir que la problemática actual del 

sector agropecuario gira en torno a las deformaciones y des-

equilibrios existentes en su estructura productiva, provoca-~ 

das por un modelo inadecuado de desarrollo rural nacional, e~ 

yas consecuencias más graves son: La marginación en que se -

ha mantenido a millones de campesinos productores rurales, e~ 

cluidos de la participación en las oportunidades y los b~nef! 

cios del desarrollo económico y social y la insuficiente res

puesta de los productores a los estímulos y apoyos prestados

por el estado para incrementar la producción. 

El gobierno actual ha decidido retomar el camino 

del desarrollo rural equilibrado en donde las metas de efi--

ciencia esten equilibradas a los objetivos primordiales de al 

canzar la justicia social y económica para los campesinos. 

1 
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Es en ésta perspectiva en donde la política de par

ticipación campesina adquiere su plena expresión en el logro-· 

de Jos objetivos de justicia social y econ6mica para el de- -

sarrollo rural.· Donde este punto de vista, es indispensable

que las acciones de investigación, organización y capacita- -

ción sean completamente compartidas por Jos productores rura

les que además Jo hagan de manera crítica conforme a sus nece 

sidades actuales y a sus intereses históricos ( 5 }. 
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DOTACIONES AGRARIAS POR REGIMENES PRESIDENCIALES EN LA 
REPUBLICA MEXICANA. 

.• 

P R E S 1 D E N T E S PERIODOS MILES DE HAS. 

Venustlano Carranza 1915-1920 13 2 
Adolfo de la Huerta Mayo-Nov. 1920 34 
Alvaro Obreg6n 1920-1924 . 971 
Plutarco Ellils C<J11es 1924-1928 3,088 
Emilio Portes Gil 1928-1930 1 1 173 
Pa&cual OrtTz Rubio 1930-1932 1. 469 
Abelardo Rodrfguez 1932-1934 799 
Lázaro Cárdenas 1934-1940 17,890 
Manuel Av i 1 a Camacho 1940-1946 5. 519 
Miguel Alem5n Valdéz 1946-1952 3,845 
Adolfo Rulz Cortlnez . 1952-1958 3. 199 
Adolfo López Mateas 1958-1962 10,043 

Total de tierras 
entregadas hasta el 
31 de agosto de 1962 413.162 

------·------

* Fuente: Informes Presidenciales. 
Cit. En: El estado capitalista en la época de Cárdenas 

PORCIENTOS · 

o. 3 
o; 1 
2.0 
6.4 
2.4 
3.0 
1.7 

)7 .1 
11.5 
a.o 
6.6 

20.9 

100.0 

lannl Octüvio (serie pop. era número 51, México 1977, Página 89. 
( 6 ) 
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ALTERNATIVAS DE DESARROLLO EN EL CAHPO. 

En tirminos generales, podemos dectr que hoy se pe~ 

filan dos alternativas de desarrollo agr~rio, que pretenden

sacar a La agricultura de la cr~sis por la q~e atraviesa. En 

el cuadro ( 1 ) se muestran de una manera simplificada y con-

trastante, los rasgos fundamentales de la estrategia. 

De alguna manera ambas estrategias han estado pre--

sentes en los últimos ·40 años, combinadas y de acuerdo a las-

condiciones específicas de la ipoca. En cada momento una de-

ellas ha prometido sobre 1• otra e impreso la orientación ge-

neral de la política agropecuaria. Si bien nunca se han dado 

de una manera pura, en general," LA OPCION TRANSFORMADORA"-

estuvo sustentada por el gobierno de Lázaro Cárdenas y más 

tarde ,intentaría ser recuperada parcialmente por Luis Eche- -

ve rría. Mientras que " LA OPCION DESARROLLISTA " fui la 1 ínea 

predominante durante los regi~en~s del 40 al 70. 

Hoy día, el gobierno de L6pez Portillo se enfrenta-

a una disyuntiva sumamente difícil, por un lado, la política-

desarrollista que condujo a la crisis actual, donde se ha mos 

trado incapaz de resolver los problemas fundamentales del 

Agro de Hixico. Por otro lado, el reciente fracaso de la al-

ternativa Echeverrista muestra las dificultades y contradic--

ciones de un proyecto que pretende basarse en el desarrollo -

de la economía campesina ( 11 ). 
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LA OPCION TRANSFORMADORA 

<lUE PftOOUC 1 R: 

- Alimetos. Lo primero es comer. 

Debemos producir para nosotros, para el 
aercado interno. Satisfechas nuestras
necesidades básicas, atenderemos los -
mercados de exportación que más nos con 
vengan. 

La autosuficiencia consiste en ·éi.udar 
que la alimentación básica de los mexi
canos quede garantizada con nuestra pro 
pi a produce i ón. -

Es peligrosos depender del exterior en
metería de alimentos. 

México no debe dedicar sus recursos pro 
d~ctivos a la atención de mercados de 7 
exportación inestables, para beneficio
. :;.e pocos. 

A QL:~N CONFIAR LA PROOUCCION: 

F~lncipalmente a los campesinos 

C01ro la tierra u el agua son escasas y
¡~ mano de obra abundante, la economía
campesina puede ser más eficiente que -
fa agricultura comercial, porque busca
ra máxima productividad por Ha.,genera
más empleo y cuida mejor los recursos -
i"\aturales. 

COMa USAR LOS RECURSOS PUBLICOS: 

Destinarlos preferentemente a ios ca~ 
sanos. 

Dar prioridad a las inversiones que ele 
wan la productividad en las áreas temp()·· 
ra1eras destjnadas a la producción básT 
ca (Obras de mejoramiento del suelo, _7 
crédito, etc.) 

Dar trato preferencial a los campesinos 
conforme al principio de que el trato,
iqual a desigual es un ·trato igual. Lo 
Gás importante es la igualdad de segurl 
dades. 
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LA OPCION OESARROLLISTA 

Cultivos que dejen ganania. Lo primero es 
eJ negocio. 

Debemos producir para otros, para los mer
cados externos, porque así tendremos más -
gancias y divisas, importandO .alimentos-
"baratos" y exportando productos "caros!'. 

·La autosuficiencia consiste en un s·aJdo fa 
vorable en balanza comercial, o sea, agro= 
pecuaria sea mayor que·el de las import~-
ciones. 

Es retrógrada, ineficiente y de~~gógico ~
con:entrarse en en al mercado interno. 

Héxíco no puede ní debe prodúcir en su pr~ 
pio territorio todos los alimentos que ne
cesita • 

Principalmente a los agricultores comercia 
les. 

Como la clave del desarrollo está en las -
ganancias de los productores y en las divi 
sas de los culti..-os de exportación, la - 7 
agricultura comercial, puede ser más efi-
ciente .que la economía campesina, porque -
sus recursos y tecnología permiten obtener 
mayor productividad para hombres ocupados. 

Destinandolcs preferentemente a los agri-
cultores comerciales. 

Dar prioridad a la inversión en gran irri
gación, en mecanización y en la infraes- -
tructura necesaria para a~rnentar las impor 
raciones de otros productos agropecuarios~ 

Dar trato uniforme a todos los productores 
Lo más importante es la igualdad de oportu 
nidades, los más·capaces tienen derecho a~ 
progresar más. 



LA OPCION TRANSFORMADORA 

COHO ORGANIZAR El TRABAJO: 

Es necesario a partir de las organizacio
nes campesinas ( Ejidos, comunidades, co
lonias, cooperativas, etc.) y de las uni
dades colectivas promovidas por el estado 

lo más importante es garantizar la libre
asociación de los campesinos entre sí or
ganizaciones comunitarias, uniones de eji 
dos, uniones de pueblos, federaciones y
centrales campesinas, sindicatos, etc. 

La reforma agraria debe llevarse a sus úl 
timas consecuencias, sin sacrificar la 
productividad ni la producción. 

No importa tanto la tenencia de la tierra 
como la organización del trabajo pero es
preciso garantizar plenamente la propie~
dad social de la tierra, su explotación -
colectiva y su usufructo individual. 

LA TIERRA ES PARA EL QUE LA TRABAJA PARA
EL CAMPESINO. 

~ COHO MODERNIZAR LA PRODUCCION: 

Mediante la aplicación generalizada de
la tecnología disponible en un amplio--
frente: 10 millones de hectáreas de tempo 
ral, 2 mi !Iones de predios de economía _-::; 
campesina. 

Hediante sistemas diferenciales de pre- -
cios y comercialización, para dar preferen 
cia a la economía campesina y la produc--
ción básica. 

B~Jo el criterio de bajo costo de la inver 
s1on por hectárea; En muchas hectáreas. -
( 11) • 
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LA OPCION DESARROLLOSTA 

La agroempresa dedicada al lucro debe ser
la base para generar los impulsos de de~-,. 
sarrollo. 

lo i"ás importante es garantizar la inver
s•on privada directa, así como la asocia-
ción de los empresarios con los campesinos 

Es urgente dar por terminada la reforma -
agraria. 

Es preciso garantizar a los actuales pro-
ductores que no serán afectados, para que
con plena seguridad puedan realizar las in 
versiones privadas que se requieran para--::: 
que aumente la producción. ~ 

LA TIERRA ES PARA EL QUE PUEDA EXPLOTARLA: 
PARA El EMPRESARIO CON RECURSOS. 

Hediante la aplicación intensiva de tecno
logía moderna en clave de alta productivi
dad, reforzando las existentes o creando -
otras. 

Mediante subsidios y apoyos a la agricult~ 
ra avanzada de exportación. 

Bajo el criterio de maximizár rendimientos 
a altos costos por hectárea (11). 

CUADRO (1) 
~\ 
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MODELO DE APLICACION DE LA HETODOLOGIA TOMANDO COMO 

BASE EL ESTADO DE HEXICO. 

CARACTERISTICAS: 

El estado de México está situado en la zona central 

del país, su extensión territorial es de 21,461 Km2 y colinda 

al norte con los estados de Hidalgo y Querétaro, al noreste -

con los de Tlaxcala y Puebla, al sur con el Distrito Federal, 

Morelos y Guerrero y al occidente con Michoacán. 

En el censo de 1970 se dice que el estado de México 

tiene una densidad de 178.61 habitantes por kilómetro cuadra

do y una población de 3'833,185 habitantes. Sin embargo, hoy 

estos datos son anticuados sobre todo por el alto crecimiento 

observado en ciudad Netzahualcoyotl, Tlalnepantla; Ecatepec,

Naucalpan y Cuautitlán, lugares que se han poblado con emi- -

grantes procedentes de diversos estados de la República, de -

extracción rural y que hoy casi en su mayoría son obreros. 

Este estado se ha caracterizado por haber experimentado fuer

tes desequilibrios provocados por el pujante crecimiento de -

sus polos de desarrollo industrial, al desplazarse mano de-

obra y capital a los sectores secundarios y de servicio, este 

hecho se manifiesta sobre todo en el crecimiento demográfico, 

en algunas partes cercanas al Distrito Federal y que son zo-

nas industriales. 

Con datos de la misma fuente, podemos formarnos una 
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idea de la importancia de las actividades agropecuarias en el 

estado en donde se dice que 991,773 personas representan a la 

población económicamente activa, de las cuales solo 290,613 -

que representan el 29.3 % se dedican a las actividades agrop~ 

cuarias. 

La superficie total d~l estado es de 2'141,400 Has. 

de éstas 1'113,153 que representan casi una mitad de la supe~ 

ficie, son tierras de labor, de estas últimas: 

916,968 Has. De Temporal 

5,670 De Humedad 

210,575 De riego 

En el estado, la SARH, administra 18 distritos.de-

riego y 6 de temporal. Los de riego son a partir de deriva~~ 

cienes, bombeos marginales, pozo profundo, perforaciones y ma 

nantiales. 

En los últimos tiempos se ha empezado a sentir una-

delicada presión de la población por el uso de las tierras m~ 

nifestándose con más intensidad el sistema de arrendamiento -

que provocó rentas elevadas, inseguridad en la poseción, fra~ 

rnentación antieconómica de las parcelas, métodos ineficaces -

de la producción, bajo nivel de inversión agrícola y dificul-

tades para movilizar capital destinado al desarrollo agroin--

dustrial. 



22 

Lo que ha incidido en el fomento y recrude~imiento-

de grandes desigualdades· en el nivel de la vida de la pobla--
. . 

ción campesina, esta situación ha generado problemas de indo-

le económico, político y social, que se manifiesta en la exís 

tencia de ~na inmoderada multiplicación de lfderes campesinos, 

núcleos de concentración de riqueza, formación de grupos pri-

vilegiados y escasa utilización de los recursos humanos, fisi 

cos y te~nológicos. 

En el estado de México, existen 998 ejidos, los cu~ 

les tienen un área total de 863 Has. De las cuales sólo-

426,989 se utilizan para fines agrícolas. Y además de éstas-

358,348 son de temporal y sólo 68,641 de riego. 

los cultivos principales del estado de México. 

CULTIVO PROOUCCIOH 1970 MillONES 

Maíz 686,305 Tns. 642.7 

Frijol 25,662 11 43.8 

Cebada 42,943 32.2 

Trigo 19,028 .. 17.6 

Haba 16. 1 74 .. 29.9 

Papa 37,914 .. 110.9 
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En cuanto a la ganadería en el año de 1970 el núme-

ro de cabezas era de 2'703,025 repartido en las siguientes --

especies: 

643,097 Ganado vacuno (doble p.) 

808,020 11 lanar 

511,241 11 porcino 

196,686 ti caprino 

283,591 11 equino 

250,380 11 trabajo 

A pesar de que los datos no son recientes, la util! 

zaci6n ordenada y cr(tica de ellos nos dan un punto de partí-

da, para la caracterización de la regi6n ( 7, 8 ). 

En el estado de Kéxico, las instituciones federales 

y estatales tales como la: S.R.A.; S.A.R.H.; CODAGEH¡ PAGROE-

HEX; y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES; todas ellas enfocadas-
' . 

a elevar la producción agropecuaria, han unificado una serie-

de criterios metodológicos que tienen como objetivo fundamen-

tal, lá realización de estudios socioeconómicos. En base a e~ 

tos, son necesarios para la factibilidad de proyectos agroin-

dustriales y así su realización con bases firmes en su propio 

desarrollo. 
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El manejo de la metodología para la investigación -

socioeconómica antecedida a la implementación de agroindus- -

trias, está a cargo, su realización por una serie de profesi~ 

nistas, entre ellos el H.V.Z., donde su función primordial es 

la de capacitar, promover e investigar, que aunque no domina-

las ciencias sociales y económicas sí tiene los suficientes -

conocimientos al procedimiento empleado y que son indispensa-

bies para dicho estudio. 

De ésta manera se ha logrado trabajar entre el pe--

rió¿o comprendido de 1975 - 1970 con 63 núcleos campesinos y-

27 que están en trámite de legalización de tenencia de la 

tierra, todos ellos distribuidos en el estado de México. 

En cada núcleo campesino han participado en la inve~ 

tigación un promedio de 25 personas, donde se ha involucrado-

~l Delegado del Comi~ariado Ejidal, Delegado de la Asociación-

Ganadera, Presidente Hunicipal, Profe~or (a) de la escuela co 

rrespondiente, teniendo como punto de reuniones la propia pr~ 

sidencia municipal o en su defecto un aula escolar. 

Para la investigación de éstos núcleos ejidales han . 
participado un total de 1,355 personas de ambos sexos, que --

oscilan entre los 18 - 40 años de edad y que son en su mayo--

ría ejidatarios de la entidad, destacándose con importancia-

la realización y eficacia el programa de investigación-promo-

ción. 
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Cabe señalar que las instituciones involucradas a-

elevar la producción agropecuaria están en estrecha relación-

y coordinación con el investigador ayoyándolo en el propio d~ 

sarrollo de su trabajo, de tal forma que las necesidades in-

mediatas de la comunidad en estudio, estas se priorizan y se-

canalizan a los departamentos correspondientes con los proce-

dimientos adecuados, haciéndo así, al técnico investigador, -

como mediador, sin que llegue a tener repercusiones en el de-

sarrollo de la investigación-promoción. 

De ésta manera expondremos la metodología empleada

en los 63 ejidos, del e~tado de México, que han tenido como-

función la de capacitar, promover e investigar la estructura-

social, económica y cultural del ejido ( 8 ). 

SRA.· Secretaría de la Reforma Agraria 

SARH. Secretaria de Agricultura y Recurso Hidráulicos 

CODAGEH. Coordinadora de Agricultura y Ganadería del Estado
de México. 

PAGROEHEX.Productora Agroindustrial Ejidal del estado de Méxi 
1 co. 
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PRESENTACION DE LA HETODOLOGIA 

1.- DEFINICION Y CONCEPTO DEL PILAR HETODOLOGICO. 

El pilar metodológico como instrumento ordenado de-

las acciones del investigador, es una concepción lógica y ex-

plícita que orienta a que las comunidades conozcan y transfo~ 

men su realidad, a partir del proceso productivo, sus causas-

e interrelaciones, proceso que fundamenta y conduce las accio 

nes de la investigación -promoción socioeconómica, conside~-

rando las necesidades reales, potencialidades y aspiraciones-

de las comunidades rurales. 

En iste sentido, el pilar metodológico debe con~id~ 

rarse no solo como una serie de pasos que debe seguirse para 

un fin determinado, sino como un conjunto de conocimientos --

que comprenden los mecanismos generales de la sociedad en la-

que esta inmerso, así como las actitudes aplicables perrnanen-

temente en el trabajo, enriquecidos a~bos ¿on la reflexi6n y-

la crítica de la realidad misma considerando principalmente,-

las actitudes individuales, la dinámica de grupo y el contex-

to económico, político y social dentro del que se realiza al-

trabajo. 

Dicho de otra manera, el pilar metodológico constí-

tuye la elaboración de un marco referencial conceptual acerca 

de la realidad social, económica y sus procesos, que nos dará 

una visión global de los hechos históricamente determinados,-
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Y a partir de ello nos permitirá comprender el que hacer y--

como hacer, orientando a producir y transformar situaciones -

importantes de la problemática trat~da ( 5. 7. 10 }. 

2.- OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA METODOLOGIA. 

Hacer congruentes las acciones prácticas de la inves 

tigaci6n - promoci6n con las au~enticas necesidades, 

demandas y potencialidades de las comunidades. 

Sustentar la programaci6n, ejecuci6n y ev~luaci6n -

de las acciones del investigador. 

Crear las condiciones necesarias para que la.pobla-

ci6n rural participe consciente y activamente en la 

detecci6n y conocimiento de sus necesidades, en sus 

programas productivos y en el beneficio de los re--

sultados. 

Romper con las formas paternalistas de relaci6n- ~ 

;obierno y comunidad campesina ( 7 }. 

).- CARACTERtSTICAS DE LA HETOOOLOGIA. 

El pilar metodológico debe conducir a la realización 

de acciones de investigación que se circunscriba al 

ámbito de las siguientes características ·y crite- -

rios. 
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RESPETUOSA. Por que promueve la autoinvestigación-

y formas de organización social de las poblaciones. 

respetando y aprovechando sus valores culturales. -

para favorecerlos. superarías y adecuarlos a la rea 

lidad objetiva actual. 

PARTICJPATJVA. Por que involucra a los habitantes-

de la comunidad en la realización de la investiga-

ción - promoción, permitiendo al campesino que co~

nozca su realidad. expresar sus necesidades o deman 

das. defender sus intereses comunes que conduzcan a 

un incremento en el poder de negociación. político

y econ6mico y/o un mejoramiento s6cial. 

EDUCATIVA. Por que promueve un proceso de ens~nan-

za - aprendizaje recíproco, por medio del intercam

bio de e_xperiencia e informaci?n entre e.l investiga 

dor técnico y la población campesina con el propósi 

to de cónocer, analizar_y cuestionar Jos calores y

ta forma de par~icipación soci~l. 

CIENTIFJCA. Pór que genera una e~plicación de las-

causas e interrelación ~e los fenómenos sociales. -

desencadenando un proceso ~ognosci%ivo que se enri

quece permanentemente utilizando métodos. técnicas-

e instrumentos adecuados a. la realización. Esto --

permite a ta población tener una explicación global 

de la realidad como totalidad org&nica •. 
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DINAHICA. Por que se realiza dialectiéamente en --
1 

~ una realidad cambiante en donde una acción es gene-

radora de otra y todas se integran, se conjugan e -

interrelacionan en un proceso. 

OBJETIVA. En tanto se ubica en la realidad concre-

ta, sin pretender retrasar o ~delantar el proceso -

histórico en forma arbitraria. De esta manera la -

transformación de la realidad se finca en el conocí 

miento científico de los procesos y fuerza que en -

ella actua. ( 7 ). 

4.- DESCRIPCION DEL PILAR METODOLOGICO. 

Ei pilar metodológico se encuentra integrado por --

dos elementos básicos, cada uno con su propia dinámica de rea 

lización, etapas y acciones, pero estrechamente.relac1onados. 

El primer elemento es una concepción del proceio --

productivo pecuario y su comercialización. 

Vale decir que a raíz de conocer junto con los cam-

pesinos el proceso productivo en sus causas e interrelaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales, podemos definir 

1 junto con ellos, en base a razonamientos que van de lo partí~ 

cular a lo general ( Modo Inductivo ) el orden social en que-

se encuentran inmersos, su definición en clases sociales, to-

mando en consideración las funciones que desempeñan y a par--

tir de responder principalmente las siguientes interrogantes: 
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Que se produce, corno se produce, quien lo produce, corno se in 

tercambia lo producido. Desencadena un proceso de explica--

ciones globales de la realidad que permite definir y progra--

mar alternativas de solución a la solución de la problemática 

detectada, a corto, mediano y largo plazo. 

mento). 

las seis etapas del proceso productivo ( primer ele 

Preparación del objeto de trabajo 

Nacimiento del producto 

Crecimiento 

Desarrollo 

Obtención del producto acabado 

Comercial iza·ción 

El segundo Elemento y sus Etapas. 

Autoinvestigación 

Selección de alternativas 

Definición de acc~ones 

Programación 

Evaluación 

OFICINA OE 
OtfUSlOti ClENTlflrJ 

la forma en que se realiz~ cada una de las etapas~ 

de Jos elementos que conforman-el pilar metodológico, se da-

en base al proceso productivo, al que incide en cada una· de-

sus etapas y acciones, las.·mism,as del .proceso de conocimiento 

de la realidad dando como resultado 'Ja- investigación socioec~ 
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··.:. 

nómica o en su defecto programas productivos a corto, mediano 

Y largo plazo. Ver cuadr.o ( 2.) de como· se-.da la incidenCia-

entre el proceso pr~ductivo y las etapas del proceso de cono

cimiento y transforma_ción de la realidad ( 7 ). 

OFICINA OE 
DlfUSWN CI~TifiCA 



ETAPAS DEL PROCESO 
DE CONOCIMIENTO Y TRANS 
FORHACION DE LA REALIDAD. 

FASE 

l INICIAL 

1 
~----------------~ 

! CAPACITACION 

11

1, RE~~¡~~~~DN 
AUTO!>JAGNOSTJCO 

SELECCION 
DE 

ALTERNATIVAS 

DEFINICION 
DE 

ACCIONES 

PROGRAHACION 

EVALUAC 1 O ti 

CUADRO (2) 

PROCESO PRODUCTIVO 
PECUAR! O 

SELECC 1 ON DE LA 
HEMBRA Y EL -

HACHO. 

FECUNDAC!ON 
y 

PARTO 

CRECIMIENTO 

DESARROLLO 

OBTENCION 
DEL .. 

PRODUCTO 
ACl-.SADO 

¡ 
! 
1 

COHERCIALIZACIONI 

¡ 
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5.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS ETAPAS Y ACCIONES DEL PROCESO 

DE CONOCIMIENTO Y TRANSFORHACION DE LA REALIDAD. 

En las etapas de autodiagnóstico de la realidad de-

la comunidad, las acciones que realizan los investigadores y-

los integrantes del núcleo pueden dividir el proceso de los -

siguientes factores. 

1.- LA FASE INICIAL. La fase inicial incluye las accio 

nes que van a permitir la vinculación del equipo ~-

investigjdor con el núcleo agrario como paso previo 

al autodiagnóstico y estas acciones son: 

a). CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA COMUNIDAD POR PARTE -

DEL EQUIPO INVESTIGADOR. 

Consiste en un primer acercamiento del equipo-

investigador a la realidad del núcleo agrario, con-

el objeto de elaborar una estrategia de trabajo, --

que tomando en cuenta las condiciones concretas de-

la comunidad, permita la realización del autodiag--

nóstico. Así mismo, en esta fase se establece una-

vinculación con aquellos miembros del núcleo agra--

río que por su aceptación a éste pueda ser la base-

J 
de los cuadros campesinos de la auto - investiga---

ción. El diseño de estrategias por parte del equi-

po investigador no es una tarea exclusiva de esta -

etapa, sino que forma perte de la dinámica permaoe~ 
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te de planeación; acción y evaluación que se debe -
' h ~esarrol lar en todas sus relaciones con la realidad 

en que se actua. 

b). DETECCION DE UN PROBLEMA. 

Con el objeto de que la investigación se real! 

ce acorde con las conciciones específicas de la co-

munidaó, el grupo investigador y el campesino dete~ 

tarán y seleccionarán un problema concreto y real 

que sea sentido por el nG¿leo de la población, que-

sirva de tema para desarrollar las acciones de la -

investigación - promoción con la participación acti 

va y organizada ée los misnos campesinos. 

El problema a seleccionar, deberá reunir entre 

otras, las siguientes características. 

Qu~ sea de ineteris general o mayoritario para 

la población. 

Que su solución no implique conflictos graves-

que podrían obstacularizar las acciones de la-

investigación. 

Que se relaciones con la producción. 
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e). SENSIBILIZACION. 

Detectado el problema concreto, el equipo in--

vestigador sensibilizará a la población campesina y 

despertará en ella el interés para realizar las ac-

ciones investigadoras que requiere el autodiagnóstl 

co y las demás etapas del proceso. En esta área co 

bra una gran importancia iniciar una dinámica de 

rompimiento de la dominación cultural a que está so 

metida la población campesina. Por ello al obser--

var que el técnico que viene de una institución, --

lleva ya definido su programa de acción que reajus-

ta y reelabora en coordinación con la comunidad to-

mando en cuenta sus problemas e inquietudes, provo-

cando en los campesinos una inquietud de mayor par-

ticipación y dinamismo. 

i 

\ 
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1 1.- FASE DE CAPACITACION PARA LA REALIZACION DEL AUTO--

DIAGNOSTICO. Lograda la vinculación entre el equipo 

técnico y el núcleo campesino, se pasa a la fase de 

capacitación para la realización del autodiagnósti-

co, ésta comprende tres actividades principales a -

saber. 

a). AUTOINVESTIGACION. 

la autoinvestigación requiere primero, que la-

comunidad defina a partir del proceso productivo, -

que es lo que se va investigar, QUE aspecto de la--

realidad, buscar el afecto del problema selecciona-

' do. La respuesta a este QUE, constituye a,los cam-

pos de la investigación. Luego se pasa a determi--

nar quienes forman el equipo campesino que va a in-

vestigar. Dicho equipo campesino, junte con el in-

vestigado.-, decide como va investigar, es decir, se 

lecciona las técnicas que corisideren idóneas, si~e-

ñas y aprueba Jos instrumentos correspondientes y -

determinan la muestra a investigar, seguidamente el 

equipo campesino pasa a la recolección de datos, su 

· codificacibn y su procesamiento. Las acciones ante 

riores constituyen la base de la autoinvestigación-

de la realidad de comunidad, pero estas acciones 

pueden ~odificarse dependiendo cie las técnicas e 

instrumentos seleccionados. 
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En todo momento deberá organizarse el carácter 

educativo de la acción, por que los técnicos evita

tár ser los realizadores, su papel es el de asegu-

rar la adquisición del conocimiento que permita su

realización permanente en cualquier tipo de circuns 

tancias. 

b). SOCIALIZACION. 

··~ e) . 

Al mismo tiempo que se real iza la autoinvesti-

gación, se van socia:izan.::o sus resultados. E 1 - -

equipo campesino se capacita en el uso de los medios 

de comunicación y decide cuales utilizar para la --

presentación de la información. la socialización-

es indispensable para democratizar el proceso, pués 

sin ésta, solo el equipo campesino conocería la rea· 

lidad del núcleo pudiendo convertirse en un grupo

de poder, esta socialización también lo mete a una

primera reflexión crítica de la comunidad sobre su

realidad, al tiempo que refuerza el proceso ya ini

ciado de rompimiento de la dominación cultural, ya

que el conocimiento ya no está reservado solo para

los técnicos sino que el ·núcleo también lo compar--

te. 

ANALISIS COLECTIVO DE LA INFORHACION. 

la tercera actividad que se incluye en la base 

de r.ealización del autodiagnóstico es la de análi--
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sis colectivo de la información. 

Este anál iiis se real iza en reuniones con los

campesinos en les Cúales se busca que los integran

tes del núcleo agrario anal ice la infor111ación reci

bida, tratando de estudiar los efectos y buscar las 

causas de les prob1e~as que los afectan. 

El equipo campesino que implementó la autoin-

vestigación juega un papel importante en las reunio 

nes, favoreciéndo la participación de todos los

asis~cntes '1 esciareciendo dudas sobre la información 

En és:e =:-or,eí.::::. es irdispensac1e oue Ics reai i 

zadores de la autcinvestigación y la co~unidad sean 

1 os p ro t a g o n i s ta s o e i des a r ro i l o a e é s te p ro e e so de 

análisis, el investigador técnico solo participa co 

no observador, esperando que el núcleo agrario rea

l ice su análisis, para un segunde ::;omento integrar

su análisis con el de ellos. 

Como res u 1 t a do f i na 1 de 1 a i ;; fe r r. a e i ó n , e e be -

señalarse la precisión, los elementos que afectan 

sobre el problema seleccionado, así ce~~ sus causas 

y efectos. 

Otro ~actor importante a considera~ dentro ée 
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ésta fase es elinventario de recursos con que cuen-

ta o puede contar la comunidad como: 

Humanos 

Técnicos 

Materiales 

Financieros 

Naturales 

SELECCION DE ALTERNATIVAS. 

OFICINA OE 
81FUSWN CJENTIFICA 

El análisis que desarr~ 

lla como parte de su labor de autodiagn6stico, per-

mite que el estudio de los efectos y causas del pr~ 

blena seleccionado s~rja la necesidad de detectar -

las alternativas, con las cuales pueda ser resuelto. 

Así la detección de alterr;ativas, su análisis en 

función de los recursos con que cuenta el núecleo-

campesino y la selección de aquellas que son via-

bies para su realización, caracterizan esta etapa -

que da continuidad y consolida los resultados del 

autodiagnóstico. 

Es te pro e e d i m i en t o se re a 1 i z a , i n i e i a 1 me n te --

con la participación de los cuadros campesinos de -

la autoinvestigación y se continúa con la socializa 

ción de sis resultados, a efecto de que la asamblea 

pueda definir las alternativas a estudiar. 
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Para seleccionar las alternativas es convenien 

te jerarquerizarlas y los criterios que pueden to--

marse en cuenta para su jerarquización son los si--

guientes: 

V 1 AB 1 L 1 DAD. Lo que implica determinar las po-

sibil!dades de realización de una alternativa
\ 

en función de los recursos y las condiciones -

económicas, políticas y sociales dei núcleo --

agrario. 

CONVENIENCIA. En el estudio de que la alterna 

tiva constituya una respuesta a los intereses-

e inquietudes de la poblacióf" del núcleo car.:p~ 

si no. 

EFICIENCIA. Una de las alternativas se consi-

dera eficiente en tanto pueda resolver la pro-

blemática para que fue diseñada. 

TRASCENDENTE. En la medida en que la alterna-

tiva lleve consigo transformaciones irreversi-

b1es de la realidad de la comunidad. 

OEFINICION DE ACCIONES. 

El equipo investigador integrado por campesinos 

deberá de definir las acciones a desarrollar para la implerre~ 

tación y determinar los requerimientos de dichas acciones. en 



~1 

todo caso se procede a socializar los resultados del trabajo

de los equipos, proporcionando la participación del total de

los miembros del núcleo agrario. 

IV.- PROGRAMACION. 

Definidas las acciones, los equipos campesinos y -

las áreas correspondientes de la institución, proceden a la -

elaboración de proyectos que permitan la realización de las -

alternativas de los cuadros campesinos de la autoinvestiga- -

ción destinado a obtener los elementos básicos teóricos indis 

pensables en la elaboración de dichos proyectos, además de -

ésto, el equipo deberá generar una capacitación en el núcleo 

agrario con el fin de que este adquiera los conocimientos y -

aptitudes necesarias para programar. En ésta etapa se progr~ 

ma las acciones capacitadoras demandadas por el propio núcleo 

campesino y se integran a la programación global de las acci~ 

nes. En éste apartado se exponen los formatos de programa--

ción. Ver cuadros ( 3 y 4 ). 

X DESCRIPCION GENERAL. 

Para ser capaces de realizar las acciones programa

das Jos eq~ipos campesinos participan en un proceso de capaci 

tación que constituye una base para la ejecución de las accio 

nes, y en el que intervienen las áreas correspondientes de la 

institución. 
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V.- EVALUACION. 

Consiste en la valoración de la forma en que fueron 

realizadas cada una de las etapas, así como la realización en 

tre los objetivos alcanzados y el efecto social que se produ-

ce, por las acciones de investigación - promoción. la evalua 

ción por cada etapa, permitirá además, conocer las causas que 

impidieron o propiciaron lograr los propósitos y metas propue~ 

tas, para que la sistem~tización de las experiencias, logros-

y deficiencias, ret'roalimenten el proceso de investigación--

promoción ( 5, 7. a. 10 ). 

OfiCINA OE 
OlfUSlON CIENTiftcl 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL INVESTIGADOR 

OBJET 1 VO 

·Proposito que busca 
alcanzar en el día. 

(5)-{11) 

ACCIONES DEL OlA 
Y ACTIVIDADES 

Ennunciación de tareas dia
rias, cuestionando las act~ 
vídades negativas. 

CliADRO ( 3 

AUTOEVALUACION 

1.- Voy bien en cuan 
to a tiempo? -
Si-no-porque 

2.- las acciones rea 
!izadas me permT 
ten acercarme a= 
las metas plantea 
das en éste perio 
do? -
Si-no-porque 

3.- Participa la co~u 
ni~ad en el desa= 
rrollo de estas -
1ctividades? 
S i -no-porque 

4.- Se puede descie -
hoy preveer difi
cultades para los 
días futuros. 

()fiCINA OE 
DtfUSlON CIENTiflt\ 



ORQGR~MACIO~ JE A:CJ~ 

' 
r--------------,-----------~-------------1 ;' l OBJET 1 VOS ' ~¡------~----~ 

. j 
¡ f 

j 

~ ¡ 
i 

1 

l 

GRAL. ESPEC. 

i ¡ 

1 

1 

1 

METAS 

1 

1 

1 

ESTRATEGIAS 

CUAORC 

Gf;(.,¡Nr\ I.)E. 
OIFUSION Cl~NTIFICA 



6.- PROCESO PRODUCTIVO PECUARIO ETAPAS Y ACCIONES BASICAS 

R E e U R S O :s 
E T A P A S ACCIONES BASICAS FINANCIEROS MATERIALES HUMANOS 

- Selección del pie - Selección del semental 
de erra. • Sc:lH:clón clc~J vienlrt• 

- Selcc~l6n de curr~lcs 
- Vacunnción 
- Oesparasitación 
- Con•auno de. ;¡) imentn 

- Monta: - Detccc hin de hmnhr,1 tJn 
color. 

- Llevar el semental a -
In hemhril. 

- Obstlrvacic3n de lil mont;.~ 
• Comprnbi'IG ión dc) 1 <l ft~-

cundolcicíu. 

- Preñez - Clud.ldos de lil hembr¿¡ 
preñadn 

- Limpieza dt~ corralt!S y 
hembras 

- Dieta adccu,,dil. 

- Parto, nacimiento - Corral de parto 
y lactancia. - Llmpiela al recit~n -

nacido. 

TIEMPO 

.t' 
\11 



6.1 .~ PROCESO PRODUCTIVO PECUARIO ETAPAS V ACCIONES BASICAS 

R E e u R " n 
E T A P A S ACCIONES BASICAS FINANCIEROS MATERIALES HUMANOS 

- Ligadura y desinfección 
umb i llca 1. 

-Corte de colmillos, de~ 
cole y descuerne. 

- pesado y marcaje. 
~Alimento prclnlclación. . 

- Destete y creci~ - Venta de destetados 
miento ~ Llevar crins a corral -

de destetados. 
- Vacunación 
- Asco de corrales 
- Muestra do especrcnto 

E.C.P. 
- Consumo ni imento, ere-

clrnicntn. 

- Oesnrrol lo ~ Posado y anotado 
- Límplez.1 de corrales 
- Obsc rvac i ón de 1 a cam.J 

dn ( Loe. en f.). 
- Consumo de alimento de 

sarro! lo. 

-

~-

TIEMPO 

1 

1 

~ 

"' 



6. 2.-

E T A P A S 

_Engorda 

- Finalización 

PROCESO PRODUCTIVO PECUARIO ETAPAS Y ACCIONES BASICAS 

R E e u R S O S 
ACCIONES BASICAS F 1 NANC 1 EROS MATERIALES HUMANOS TIEMPO 

- Limpieza de corrales 
-Consumo de alimento en 

engorda. 

- Selección de animales 
de remp 1 aw 

- A~eo de corrales 
- Cosumo de ollmcntn -

finalización 

--------

! 

.e
-..¡ 



6.3.- PROCESO PRODUCTIVO PECUARIO COMERCIALIZACION 

R E e U R S O S 
E T A P A S ACCIONES B/\SICAS FIN/\NCIEROS MATERIALES 

- Determinar el des- - Transporte 
tino de la produc~ - Almacenamiento 
ción. - Compra 

- Venta 

HUMANO_S TIEMPO 

.&"' 
CXl 
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1 1 1 R E S U L T A O O S 

Dada Uas circunstancias por las que atravieza el e~ 

tado de México; por un lado, el fuerte desequilibrio económi

co que atañe al sector rural que se fundamenta en la pulveri

zación del predio ejidal, por otro lado, el desplazamiento de 

mano de obra y capital a los sectores secundarios y de servi

cio este hecho se manifiesta sobre todo en el crecimiento de

mográfico en las zonas cercanas al Distrito Federal y en la -

ciudad de Toluca que son zonas industriales y así viendo la -

magnitud del problema que acusa a dicho estado, en el año de

i975 se pensó, en un programa para el desarrollo agroindus-

tria! ajidal, basándose este, en un previo estudio socioecon~ 

mico, utilizando una metodología donde se involucra al campe

sino en su propio autodiagnóstico, todo esto para ser ~ás -

real ia recabación de datos cuantificables tanto económicos -

como soci~les de la zona de estudio. 

En ésta forma se han captado 90 núcleos campesinos

donde se han capacitado para la investigación arrojando un -

promedio de 25 personas por ejido. Los investigadores campe

sinos todos ellos en su mayoría ejidatarios de ambos sexos -

oscilan entre los 18 y ~O años.de edad; 

En 63 de los 90 ejidos, se llevó a cabo la investi

gación socioeconómica ya que los 27 restantes no procedió di

cho estudio por estar en litigios y existir inseguridad en la 
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tenencia de la tierra. 

Como podemos observar la insvestigación se llevó a

cabo satisfactoriamente en un 65.7 ; con relación al universo 

de trabajo que es de 90 núcleos campesinos, así comprendiendo 

un total de 1,335 personas capacitadas de la entidad, sin de

jar descartar el apoyo brindado por autoridades ejidales como: 

El Presidente Municipal, Delegado del Comisariado Ejidal, De-

legado de la Asociación Ganadera, Profesor ( a correspon- -

dientes, y la Coordinación con los encargos de programas en -

el medio rural provenientes de las instituciones oficiales. 

Una vez capacitadas las personas en la investiga-

ción, se llevó a cabo la aplicación de 908 cédulas de investí 

gación socioeconómica en total, posteriormente estas se pasan 

a los departamentos correspondientes de apoyo de· infraestruc

tura y recursos financieros, como es entre muchos el Banco de 

Crilito Rural. Donde las cédulas de investigación socioeconó

mica han sido cuidadosamente estudiadas y anal izadas, determi 

nando la viabilidad de las agroindustrias. 

De tal forma en este apartado expondremos los resul 

tados que han ofrecido los estudios socioeconómicos, estos re 

sultados nos ofrecen en una forma real, las a9roindustrias que 

se han implementado en el estarlo de México. Ver cuadro ( 5,-

5.1, ;;.::. 6, 7 )' 
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RELACION DE BASES PRODUCTIVAS QUE EXPLOTAN GANADO PORCINO, LECHERO, CON SUS CORRES 
PONDIENTES APOYOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS DEL BANRURAL. 

Nombre de la Unidad 
colectiva de prod. 

Carlos Hanz González 

El Rosal 
Sta. Maria Zolotepec 
Zacamulpa 

Emlllano Zapata 

San Jerónimo 
San Pedro Atlapulco 
San Francl seo 
Ca 11 forn 1 a 
Carlos Hanz Gonz~loz 
Melchor Ocampo 
Isidro Fabela 
Ignacio M. Altamlrano 

Jullán escalante 
Sn. Francisco 
Jorqc Jlm~n~7 Cantú 

Sn. Pedro el Alto 

Rancho vieJo 

( 7. 8 ) 

Ejido o comunidad 

Sn. Pedro Tlaltizapán 

El Rosal 
Sta. Ma. Zolotepec 
Sta. Ma. Tlalmlmll 11 
pan 
Agostadero Sec. Juan 
do 
S.J. Aculco 
S.P. Atlapulco 
S. Battolo el Llano 
A.Andrés CuexcontJtl~n 
Prov. VIlla Seca 
S. Lorenzo Toxico 
Atlacomulco Palma 
S.P. el Alto 

VIlla Cuauhtemoc 
Ca 1 i xt 1 ahuaca 
S. /lo•ts~ln Mextepec 

S. Pedro el Alto 

s:Fco, Xochlcuautla 

Municipio 

Santiago Tfenaguis
tcnco 
Jllotcpec 
Xonncatlán 
Lerma 

Acllmbay 

Aculco 
Ocoyoacac 
lxtlahuaca 
Toluca 
Otzolotepcc 
lxtlahuaca 
Atlacomulco 
Sn. Felipe del 
groso 
Otzolotepec 
Toluca 

Pro-

Sn. Felipe del Pro
Hrcso 
Sn. Ft!l ipe del Pro-
gres o 
Le rrna 

Sub- total 

CUADRO ( 5 ) 

No. de 
Socios 

42 

115 
42 
17 

22 

35 
29 
24 
15 
48 
20 
26 
27 

36 
21 
27 

15 

No. de 
Hectáreas 

80-00-00 

126-00-00 
83-00-00 
35-00-00 

6o·50-00 

34-50-00 
28-00-00 
22-00-00 
27-00-00 
90-00-00 
22-50-00 
70-00-00 
55-00-00 

Tipo de 
Explotación 

Porcina crfa 

Porcina erra 
Porcina erra 
Porcina erra 

Porcina erra 

Porcina cría 
Por e 1 na cría 
Porcina crfa 
Porcina cda 
Porcina erra 
Porcina erra 
Porcina crfa 
Po re lna erra 

72-00-00 Porcina mixta 
60-00-00 Porcina mexta 
60-00-00 Porcina mixta 

Capacidad 
Instalada 

540 V. 

540 v. 
540 V. 
270 V. 

270 v. 
270 v. 
270 V, 
270 V. 
270 V. 
270 V. 
270 v. 
270 V. 
270 V. 

120 V. 800 
120 V. 800 
120 - 800 

35·00-00 Porcina mixta 90 V. 750 

17 25-00-00 Porcina mixta 270 V. 

578 985.50.00 5040 

Vl 
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RELACION DE BASES PRODUCTIVAS QUE EXPLOTAN GANADO PORCINO, LECHERO, CON SUS CORRES 
PONDIENTES APOYOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS DEL BANRURAL. 

Nombre de ka Unidad; 
colectiva de prod. 

Granjas Mixtas 

Tepetltlán 

e; tendejé 
Nicolás Bravo 
Tixico 11 
Jorge Jimenez CantG 
Benito Juárez 

Jorje Jimcnez CantG 
Sn. Agustín Mcxtcpec 

Sn. Francisco 
Zaragoza 

Dolores Hidalgo 

( 1, a ) 

Ejido o comunidad 

Dolores Hidalgo 

Sta. Ma. Citendejé 
Agostadero-La Loma 
S. Loerenzo Toxico 
Vil la del Carb6n 
Sto. Domingo de Guz· 
másn 
Sn. José lxtapa 
Sa. Agustfn Mextepcc 

Xonacatlán 
Zaragoza 

Dolores Hidalgo 

Municipio 

Sn, Felipe del Pro 
qreso 
jocotitliín 
Acambay 
lxtlahtJaca 
Villa del Carb6n 
lxtlahuaciln 

Temascalclngo 
Sn. Fe 1 ipc del Pro 
gres o 
Xonacatliín 
Sn. Felipe del Pro 
9reso 
Sn. Felipe del Pro 
greso 

Sub· total 

CUADRO ( 5 . 1 ) 

No. de 
Socios 

301 

50 
50 
47 
30 
16 

18 
196 

15 
50 

35 

No. de 
Hec~aFeas 

70-00-00 

97·00-00 
120·00-00 
107·00-00 

36-00-00 

38-00-00 
480·00-00 

45·00-00 
112-00-00 

85·00-00 

537 1,190·00-00 

Tipo de Capacidad 
Explotacl6n Instalada. 

Porcinas engor 3,150 engor 
da -
Porcinas engor. 2,500 engor 

Porcinas engor, 
Porcinas engor. 
Porcinas engor, 
Porcinas engor. 
Porcinas engor. 

Porc 1 nas engor. 
Porcinas engor. 

Porcinas engor. 
Porcinas engor. 

Porcinas engor. 

2,500 engor 
2,500 engor 
2,000 engor 
2,000 engor 

900 engor 

1 ,000 engor 
9,800 engor 

750 engor 
2,500 engor 

1,750 engor 

31 ,350. 

VI 
N 



fi"gura 
Asociativa 

Ejido 

Ejido 

SLCE. 

SLCE 

SLCE 

SPR de Rl 

SLCE 

SlCE 

RELACION DE UNIDADES COLECTIVAS DE PRODUCCION QUE EXPlOTAN GANADO PORCINO, LECHERO, 

CON SUS CORRESPONDIENTES APOYOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS -

!!ANRURAl. 

·Nombre C:e la. Un i C:a.d 
colectiva de prod. Eji.C:o o comunidad 1'\unidj)io · 

No. de No. da Tipo ée Capacidad 
Soc:iós ·· Hectáreas Explotación Instalada 

Varias Sn. Nicolás Mavat í Sn. Felipe del 
Progreso 

61 122-00-00 porcinas engor. 3,050 

Varias Sn. Jerónimo Mavatí Sn. Fe! ipe del 
Progreso 

87 174-00-00 porcinas engor. 4,350 

Sn. Antonio Sn. An. Mextepec Sn. F. del 
Progreso 

50 63-00-00 porcinas engor·. ,'!) ,000 

Sn. Antonio Sn. A. Pbo, Nvo. Sn. Felipe 
Progreso 

del 84 174-50-00 porcinas . . engor • 4,000 

Sta. Ani ta Sta. Ana la Ladera lxtla11lCaca 25 59-50-00 porcinas engor. 1,250 

Huemetla Santiago Y eché Jocotitlán 16 7-00-00 porcinas engor • 800 

Sn. Marcos Sn. Marcos la loma Villa Victoria 
.. 

17 18-oo-oo porcinas engor. 850 
Sn. Antonio Et Hospital Villa Victoria 36 72-00-00 porcinas engor. 1,800 

Sub- total "376 690-00-00 21 '100 

\."t ..... 
CIJPD~O s.: } 



Figura 
Asociativa 

Ejido 

S. P. R. de R. 1. 

Ejido 

s. L .e. E. de Rl 

Ejido 

Ejido 

Ejido 

Ejido 

( 7' 8 ) 

RELACION DE UNIDADES COLECTIVAS DE PRODUCCION QUE EXPLOTAN GANADO PORCINO, LECHE
RO, CON SUS CORRESPONDIENTES APOYOS DE INFRAESTRUCTURA V RECURSOS FINANCIE

ROS BANRURAL. 

Nombre de la Unidad No. de No. de Tipo de 
colectiva de prod. Ejido o Comun1dad Municipio Socios Hectáreas Explotación 

Jorge Jimenez Can tú Santiago Yeché Jocotitlán 36 54-oo-oo porcinas cría 

Sta. Mónica Santa Mónica Ocui lán 54 73-00-00 porcinas cría 
El Ceo te Sn. Juan Jalpa Sn. Felipe del 32 70-00-00 porcinas cría 

Progreso 

La Espiga Sn. Juan Jalpa Sn. Felipe ciel 36 70-00-00 porcinas cría 
Progre 5o 

I<Jnacio Allende La (encepe ión de Hgo. Villa Cuauhtémcc 35 61-50-00 porcinas cría 

Sn. Martín Otzoloapan Sn. Martín Otzoloa 54 54-00-00 porcinas cría 
pan 

Tecuac Sta. Ma. Nativitas T. At 1 acomu l co 81-50-00 porcinas cría 
Varias Sr.. Pedro el Alto Sn~ Felipe del 70 150-C0-00 porcinas cría 

Progreso 

Sub-total; 317 614-00-00 

CUADRO ( 6 ) 

Capacidad 
Instalada. 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

4,800 



Figura 
Asociativa 

SLCE 
Ejido 
Ejido 

SLCE 

SLCE Rl 
SLCE Rl 
SlCE Rl 
SLCE Rl 

SLCE Rl 
SLCE Rl 
SLCE Rl 
SLCE Rl 
SLCE Rl 
Ejido 
Ejido 
SLCE Rl 
Ejido 

( 7. 8 ) 

Rl 

RELACION OE UNIDADES COLECTIVAS DE PROOUCCION QUE EXPLOTAM GANADO PORCINO Y LECHERO 

CON SUS CORRESPONDIENTES APOYOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS DEL 

BAtJRt.:RAL 

Nombre de la Unidad 
colectiva de prod. 

La Purísima 
Sn. fei ipe del Progreso 
Tecuac 

José Pajés Yergo 

los García 
Aguacatitlán 
Santiaguitp 
Ricardo Florez Magón 

Feo. Villa 
Emi l iano Zapata 
Lázaro Cárdena:. 
El TecOIT'.ate 
Emi 1 iano Zapata 
Jorge Jimenez Cantú 
Ejército del trabajo 
Sn. Antonio 
Zaragoza 

Ejido o Comunidad 

;_a cabecera 
Sn. feleipe del Prog. 
Sta. Ma. Nativitas T. 

los Reyes 

Ji lotepece 
Aguacatitlán 
Santiaguito Xuauxtenco 
Pte, de Andaro 

Gabino Vázquez 
Agos'tadero Sn. Antonio 
Pblo. Nuevo. 
Sn. l. del Pedregal 
~milio Portes Gil 
S.Andrés Cuexcontitlán 
S. Andrés Cuexcontitlán 
Ozunbiba 
Zaragoza 

Municipio 

Sn. F. del Prog. 
Sn. F. del Prog. 
Atlacomulco 
Sub - Total 

Jocotitlán 

Ji lotepec 
Te::-ascalzingo 
Ten~ngo del Valle 
Temascalzingo 

Temacalzingo 
Ter.cascalzingo 
temascalzingo 
lxtlahuaca 
Sn. F. Prog, 
Toluca 
Toluca 
Tecarnac 
Ternascalzingo 

CUADRO ( 7 } 

No. de 
Socios 

46 
16 

148 
210 

18 

15 
84 
27 
28 

6ll 
45 
45 
31 
38 
46 
40 
21 
48 

No. de 
Hectáreas 

Tipo de Capacidad 
Explotación Instalada 

116-00-00 
58-00-00 
81-50-00 

bovinos leche 180 
bovinos leche 180 
bovinos leche 180 

255-50-00 54 o 

80-00-0 bovinos de ieche '80 

63-00-0 bovinos de leche 120 
97-00-0 bovinos de leche 300 
46-oo-o bovinos de leche 100 
50-00-0 bovinos de leche 240 

73-00-0 bovinos de leche 
90-00-0 bovinos de leche 
73-00-0 bovinos de .leche 
77-00-0 bovinos de leche 
80-00-0 bovinos de leche 
80-00-0 bovinos de leche 
82-00-0 bovinos de ]eche 
36-00-0 bovinos de leche 
77-00-0 bovinos de leche 

180 
240 
300 
180 
180 
180 
180 
240 
240 

sso 1 ,oolf-oo-o 2,860 

"' "' 
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IV O 1 S C U S 1 O N 

Sin duda alguna es importante y necesario del cono

cimiento de una metodología que permita la participación cam

pesina en el desarrollo de la investigación socioeconómica. -

Haciéndo así del campesino un investigador de su propia reali 

dad, dando como resultado un autodiagnóstico real de la estruc 

tura económica, política y social, que se basa primordialmen

te en los recursos con que cuenta la comunidad campesina, 

siéndo estos indispensables para un buen desarroilo en los--

proyectos agroindustria!es. En este sentido el M.V.Z. Es uno 

de los profesionistas idóneos para que'lleve a cabo la capa

citación, promoción e investigación socioeconómica de la zona 

por investigar, ya que el campo de acción profesional de éste, 

le permitía hacer aportaciones que puedan determinar el éxito 

o fracaso de los proyectos o anteproyectos de dichas indus- -

·trias rurales. 

Lo antes planteado se bas• en lo hecho realidad en

el estado de México, estado de la república Mexicana con ca--· 

racterísticas simil.res a la mayorfa de los estados de nues--' 

tro país, éste ha desarrollado su actitud progresiva, basada

en la implementación agroindustrial ejidal, que han caminado

con pasos firmes en su funcionamiento, tanto en la organiza-

ción de sociedades como en la tecnificación y administración, 

1a eficiencia agroindustrial se debe en gran parta al estudio 

socioeconómico basada en la metodología antes expuesta, ap1i-



57 

cada y drrigida por profesionistas como anteriormente lo men

cionamos, entre ellos se encuentra el M.V.Z., que aunque no

domina las Cinecias Sociales y económicas, si comoce el proce 

dimiento empleado para hacer dicho estudio. 

• 
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V C O N C l U S 1 O N E S 

1.- las agroindustrias ejidales en el estado de M! 

xico son ya una realidad que marca pautas a seguir a los moví 

mientes campesinos del país, sobre todo en la región central

de la altiplanicie de México. 

2.- Es importante que el Médico Veterinario Zootec 

nista tenga la concepción de una metodologfa de capacitación

socioeconómica, para que ésta, vaya a los hombres de campo. -

Ya no se puede concebir una capacitación como mera especial i-

zación para el desempeño de sus labores agropecuarias. Hoy -

se requiere de una capacitación INTEGRAL ya que comprende to

dos.los aspectos del proceso productivo agropecuario, pero-

además de la industrialización y administración de lo produci 

do, es que los campesinos organizados dirijan y contrdlen to

dos los pormenores de su vida productiva. 

3.- Uso de los programas institucionales dirigidos

al sector rural se enfoca específicamente a capacrtar. organi 

zar e investigar la estructura social y económica del eJido.

teniéndo como base capacitadora el potencial ffsico e intelec 

tual del profesionista, como el H.V.Z. V el lng. Agronomo, t~ 

niéndo en cuenta que las habilidades de estos está en el desa 

rrollo agropecuario. de tal forma que el H.V.Z. al concebir

una metodología de investigación obtendrá una puerta-más am-

plia en su campo de acción profesional. 
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VI S U H A R 1 O 

la pulverización de la tierra a nivel ejidal, el 

desplazamiento de maño de obra al sector industrial y de ser

vicios el abandono de la productividad en el medio rural, to

do este problema acusador se ha puesto de manifiesto en el es 

tado de México, y' no solo en éste, sino en toda la República

Mexicana pone en duda el propio desarrollo del país economic~ 

mente hablando y por supuesto del pequefi~ y mediano propiet~ 

río. En el estado de México al enfrentar~e a esta problem~t! 

ca, el gobierno decide como alternativa de soltición, desarra

llar un programa agroindustrial que tuvo lugar en su comienzo 

en el año de 1975 todavía en vigencia cobrando grandes frutos 

llegindose a implementar mis de 63 agroindustrias ejidales de 

diversos tipos de producción repartidas todas ellas en el es-

tado de México. Por un lado la importancia de la investiga--

ción socioeconómica que brinda bases firmes en la implementa

ción de agroindustrias rurales, por otro lado el investigador 

M.V.Z. que al manejar la metodologra adecuada al medio hace -

posible la investigación. La metodología expuesta en este d~ 

cumento otorga pautas para dicho estudio, ésta involucra al -

campesino donde se le capacita para el manejo de elementos de 

investigación social y económica a partir de la comprensión

de las etapas del proceso productivo tanto agrícola corno pe--

cuario, éste último es el que nos incumbe. Así de esta forma 

el campesino es un investigador de campo formando parte de su 

propio autodiagnóstico, para cobrar datos reales y concretos, 
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cuantificables pudiendo traer como consecuencia la viabilidad 

de proyectos agroindustriales, creando al mismo tiempo alter-

nativas de producción agropecuaria y en esta forma elevar la-

economía campesina. 

OFiCINA OE 
OlfUSlON CIEMTlflCA 
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