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Rolando V. Garcia
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!Antecedentes del proyecto de investigaci6n
;!
1:1:·
il i!l
tJ~a" investigaci6h--:-qTie-se-expone en el presente trabajo tiene una
'j'historia azarosa que exige algunas explicaciones.'j'I"lil ' : it " II ,'1 l'l l ': I:. II I

!Ei' proyecto de investlqaclon sobre la Comarca Lagunera se inicio
;:c,orryo una propuesta dentro del Programa ABC de IFIAS (ver la
,.J nt roduccion) , can el objetivo de estudiar un proceso
::caracteristico de la evotucion de los suelos en regiones
'semiarldas. Dicho proceso, ampliamente representado en el de
'slsrto Cnlhuahuense, consiste en una sucesion espacial y tempo
ral de salares y dunas (proceso denominado "playa-dun a") , con
:Lina dinarnlca muy particular. EI proyecto estaba centrado en el
ranalisis de lalnteracclon .entre el rico sistema agroproductivo de
;sar'rollado en la Comarca Lagunera y la dinarnica de tales sue los.

.il,qr;'ii i ' . ,\ "I I
'11..1:" , " :,'
lEI, estudlo de es~ sistema fisico fue propuesto por ,el Dr. Antonio
'I'R,toros, protosor de In Unlvorsldad Aut6noma Motropolitana
I '(Unidad Xochimilco) y miembro, en ese entonces, del equipo de
:, 'i11vestigacion asociado al proqrama de IFIAS. Las hipotesls fun
TCiamerita'es de la propuesta no pudieron ser sustentadas
1lempfricamente; rii resultaron pertinentes para el estudio de La
r ip8~arca. EI pr~yecto debio ser reformulado.

t~t~b,; ;~o see,'xplica'e,nla lntroducclon, el proyecto, si bien fue finan 
ciado en 'surnayor parte por IFIAS, se realizo en conjuncion con
I~f:prog rama de '~NRISD "Sistemas Alimentarios y,Sociedad" . EI
j!tra,bajo,de campo,'y los estudios sobre la historia del sistema
Ij~gr6productivo fue:realizado por un equipo de la Universidad de
tip oahuila,i dirigido por el Profesor Avelino Hernandez. EI analisis
fieinterpretacion de la informacion socioeconornlca que se obtuvo
i :q~e¢o a cargo del socloloqo Alfredo Puciarelli, contratado como
,:asesor del equipo de Coahuila. Los informes preliminares mere
i!cieron serias objeciones por parte de quien subscribe y del direc
iJtO'~ i de UNRISD. ' EI proyecto entre asf en una nueva fase que
1,[equiri6 realizar nuevo trabajo de campo, reanal izar la
I i'nformacion y reescribir los informes anteriores desde una per
i ~p.~ftiva slstemlcay con un diaqnostlco diferente sobre el com-

ortamiento del sistema.
':ill l l ' ,

!,',iil l,
! " 11111-:

: l lil lii
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EI Iconstante deteri6ro de ecosistemas con la consiguiente
'perdida de productividad de los suelos en vastas regiones del
,rT,l u. f.1d? !ha creado creciente inquietud, no s610 en los gobiernos
locales,' :sino 'tarnblen' en aquellas instituciones internacionales
que!'estan preocupadas por el futuro de la humanidad. La
Federaci6n Internacional de Institutos de Estudios Avanzados
(IFIAS) lanz6 su Programa ABC (Analysing Biospheric Changes)
'con'el objetivo de identificar las causas del deterioro y explorar la
posibilidad de manejos alternativos de los recursos naturales que
detenqan 0 aun reviertan los procesos de degradaci6n de los
sistemas arnblentales.' Por su parte, el Instituto de Investiga
clones,de las Naclones unldas' para el Desarrollo Social (UN
;R,ISq)i'ha venido <;f~s'a'rrollando el amplio programa FSS ("Food
SystElms and 'SocietY:r;itraducido al espanol como SAS (Sistemas
'Aliril'entarios y ,Sociedad) en Asia, Africa y America Latina. Su
objetivo 'ha sido investiqar la desnutrici6n que afecta a cientos de

Irilillones de seres t hurnanos y las hambrunas recurrentes en
paises del Tercer Mundo.
.:". iII ~ ,\ I I " '. . '! :I: .

Los"trabajOS realizados en relaci6n con un programa anterior de
IFIAS" sobre las consecuencias de las grandes sequias de
.comlenzos de la decada de los anos setenta1, hablan puesto en
i1evidencia ' que vtcs l Ip'roblemas que estan en el centro de la
:\~W~,ql~upaci6n de Io's!'dos proqrarnas arriba mencionados no eran
Iinde'p'endientes'. L~En I'.etecto, ni la extendida y creciente
\'degradaci6n de los ,'ecosistemas, ni el deterioro de las cond i
!'Cioriss' de vida de vastos sectores populares pueden explicarse
Ipar'slmples relaciones causales lineales. Se trata, por el con
, ~ ~~ri 9, ~Ld~ problemas 'estructurales de un sistema complejo que
;i':lduy~ tanto el sistema ' ambiental donde se desarrolla la
,producci6n, i .como los grupos sociales que la producen, la
Iecoriomla que los rig'e, y los factores externos que condicionan
1:~~r.~S~!YiP~dJ! :qu~q9:: ;c1,aro, par, consiguiente, que habra que
tr~~~p, I~ar la ~de;n~if,i !?,~<f ion de la causa de los problemas , por un
, ~Di~I !~is '18~ las,pr~8i,E?9.~~,es estructurales de tales_sjstemas com
,~~I por u~'a ':1b~squeda de las razones (generalmente
'Im~ It!R ,e~) 'que aum~r;Jt~m su vulnerabilidad, y los tornan Iraqiles e



17
I

\INTRODUCCION
1 ' I!I ,"' ., " "; ¢ .' I~ll 'J, . : .t t._,

.". ', . 'I j'
, " . , I ," "I".

inestables. ' '. I ',I .' I II,' . , :": . ' 'I'
. ' . '111 dll!11 ;1;'11' .J/I'f: JI'l j ,: 'ij ': . ~d l : j l l · , a l gUnOS gobl~~(lps, el enfrentar las consecuoncias 'econ6micas dol de-

, . II ! d 16 . 'iI: fi ll " I, '1'111. ,I: I: lJI ' I ' J~ ' 1 i'l ,I IIjd
J
' I·,torloro,oooI6gloo llO haccnvertldo on un deeello permaneme."

EI .rnarco conceptual : y meta 0 , •glC<? que se prop~~o" p~~~. ; ;iil ;Il :1' Illli'; lr, r.. :, I,: " : 'I: :i';:111111 i /., '
abordar tales-estudloss no.e~taba-Jnsplrado por-el.af~':ltq~:esta4, , ' : :: l! ft~~" " .4 !x!·. 'I ;IH-.ii~ I.lIII "',, . -
blecer "reglas" y procedimlentos para no~mar ~I . , ~r~9.aJo, ..d~. : l - I~ : ,; ;j :lr!iJ:;! Ii ~~~,t,~r~r~t~~ ,16r;J1m?,ltuslana aflora de inmediato y se convierte
investigaci6n. La intenci6n fundamental ha SI?O la refor~~~~cI6n i':/':: :'1I't'" :'~ut?,~~tlcam.en~~ '~~ la explicaci6n. Tal tipo de explicaci6n pre
de los problemas de tal rnanera que se pusieran de rnanltiesto .n,I;'liW: ',i ' ;· yal~ce: tam~.1l3n '. ~on respecto a la Comarca Lagunera, que se
tanto las falacias .qu~ 'encierran las explicac~ones gue su~,I~n'pro- , i/ ::lij j';!!'01'~s,~,~dia en 'este.; , ~rabajo. EI an<3!isis que se presenta en los
ponerse para dar..cuenta de la problema.tlca a~~lba enl:lryclada, . ',:[;:I il ,Iii!!!:r : ca81~~lo~ qu~. slgl;J,~n conduce, sin embargo, a muy diferente
como los mitos que prevalecen en la conslderacion de.los :ma.IE:~,s : " .,;i il::

1
: : ':.~~':l; c. !us I6n. . :.. ': I!,

que .afectan ala humanidad, y la futilidad de las soluciones sirn- . :::',,' .J'~';I " ' ;1,' ,;i " ". . .
plista,~ ' contenidas en: gran ,parte de los "programas: ~,e i :des~~ , i i"::.ii :1

1
;1:1,,: ; E.Q;Lf~ ,~isma pUbl,ic,~?i6n, .el c~pitulo 3. ," Increasing. Water Effi-

rrollo . . . ;', I ,J , ; I ' ! ; ~' : "\ ~i'~:" ', :,":1i I!id I; '1 PI~f.l. ~y . proy~e t?rn~len vallosa lntorrnaclon y ofrece mteresantes
. . .', . . !: :l i ;'I!;, ..:t:;!. 1,j,' ~ l'f't " . ' " ! i s~g~renci,a~" :' ~,i ~, !,!~,bargo, la insuficiencia del analisis, debido a

Au.n investigadores senos, q.ue. han reallzado una Imp~rt~fltela,t ;,.1:'.1' . ~· I I. iJ ~> !=lY.~ no se',t'!3ne e~ ~c. : ~e.nta el car~cter slstemico de los problemas.
bar. para entender el conoclmiento de los problemas que aqui '1'!!:l 1

1
:
1
1",: :1 ~o~du~e ag~nerallzaclones eqinvocas a aun err6neas.

nos ocupan caen .. .en i tales generalizaciones enganosas "y· '1 ::! ,f I "lj:I!';I! Ii.: ';'!! " " ',I. ,:1;,1,1:1'
~ .,t , f' l 1'/ '., I It, I ,f I if. \I '

aceptaclon acrftica deimltos. .': '; .~ I~!i "II:;:! 'l'!::, ' J i!11 I:;: 'i ,!=r'];:!a pagin~..41 se lee':'
• t" , I ~ ! l 'I ' Ir,... lilJ II II I I: I . ' . '

, ,'J! ,I t'. I' '1' ,En la importante publicacl6n "State of the World", que edita ,I i ' ,.i' '1, : "Incromont?ndo la produ?~lvldad dol agua -01 bonoflclo quo DO obllono
peri6dicamente ef"World Watch Institute" dirigido por Lester .R. ' :: 1::, ,I' por ca~a litre q~e se utilize- la produc~i6n ?e ali~ento, el producto
Brown, el capitulo 2 de la edici6n 1986 lIeva por titulo ," Assessing i! ' ,II ' I ": ' lndustrlal, y las ciudades, pued.en expand trse S l~ ~n In.creme.nto para lelo

• . . " • t, ' "; , Ill' ..: .. ' I I' .' " . : en la demanda de agua. Las tnverstones en eficiencia, reciclarnlento y
E~ologlcal.oecllne y f om,enza asi: , , ',' .tI! i1 1:;!! . ':;':ih1'1 ' I :I ;~ I I iiih:,li : ':Iii ,! ,: i conservaclcri 'd~1 agua pueden rendir en forma creciente mas agua uti-
i:I' " ;", :~ I;;' " .' .,: . I :'1f ';!Hl.mI1IQr::

I
,!·/' ;!ll/I ~~tf HIlil! :1

1

1

' 11: ,' i : lizable'por'd61~r que 10que pueden hacer los proyectos convencionales
.!,I, "Los ec610gos han lamentado desde hace tiempo la form~ ,,:\~g l,,g~.~~~.l ~ijl I Vlkhi'/ " III I"deprovlsi6nde·agua."

: que prevalece .e~ elmundo en enfrentar la~lteraci6nde ,'~~ . ~?~~ 's~em.~~ :' : i n;,. ~ " I I(I ,I Jm 1:1, Ii', ': :Ilil, :i lii!ll!! : '
• con desconoclmlento.de sus consecu~nclas. Dos estu~lo~ " reclent ~~, :1;; HH l' jl!'!)I.Jj Ny~vamente, se I pue,de estar de acuerdo, en general, can esta

'. uno del Banco M!Jndlal sobre el detenoro del ecoslstema awicola ,d ~, ! , ! 'H·M. I J', ,IformLilaci6n " , 'Lu'eg'0 vienen d' 6 r . .
I;;: , Etiopia, y otro 'de un investlgador de la Unive~sidad de,Yal~ , ~obre 'I~~ : : " I ! :::\ ~:! ; 'J' '11" : , . lagn S ICOS Y pres~r~pclones.
i:'· efectos delapoluci6n del aire y lalIuvia acida en las forestas d~1 N'E. r~e · 1 ;'J:'I 1;,1 111 i Alg~nos son. excel,entes, perc otros son ~arto Insuflclentes y, .

Estados Unidos han evaluado los efectos delacreciente pres.r§,n fisic!! ~ ; !i : ' ;: ! !: ~ j il !' : : l , ! ,tomad~s al pie de "la.letra, pueden conduclr a desastres, como
quimica sobre los ecoslstemas. Ambos estudios slguen el.curso :del,I" li11.1! If/ hi'm~,straremos en este estudlo. EI texto de referencia describe el
deterioro en. rela~i6n con la inte.nsificaci6n delas pres!ol') ~s,d:Sa~~ .~n~ ,'it ,:), ,1\;i ' :' uS9 corriente de los sistemas de riego por gravedad:

',' lIega ala mlsma;conclusi6n: Sl las presiones (stresses) son sufIClente- " j"!!iJ I '~ I " I: III!' , I '. ,ii,':.
. ...., mente g'randes, el'ecosistema se deteriorara y lIegara'alcd!ap~o." ': '1' 1[1 lill' l'iIi ,, ~ ! !·i· II" i', ' H,.,: "La mayor p~rte 'de los agricultores todavia irrigan en la forma que 10

, ". , ',' 1I, .:,I::j.,[I' "1 ,11 ,, ',til 1'~..I', '·1 I h r' t d h ' - . ,
, . . . ' ,' , , j...; . :A~ i ;l 11'1' Ii ' 'f:n , ii I" : ac. a~ ~us an,?p~sa os ace 5,000 anos ·por lnundacl6n 0 por canali-

Hasta aqui no hay ' senas dlscrep~nclas con la C!,ess~{'pcI9rr; : ~~IJ I ! : "l":j..J .1
1
"1' ",! zaclo~es-. ~ EI: , ~gU~ fluy~ por gravedad a traves de campos de suave

excepto la vaguedad de su formulacl6n (lithe ' effect ·of frgrOWlng , ~II: nf !1 ,I i: :, pendle~te , I~fll~randose en elsuelo a10largo desu camino".
stress, physical or chemical, on ecosystems"). Pero: fuego viene ," ,:;[ , II f·,l !r ' lit;,' :' _, !' "ii!', . ' '" .
el diagn6stico. . "', :1:;: q!I!I,":: I;k !'I'1i: EI ,~ut~r senala lu~g9la Ineflclencla del sistema:

. . Ih::, I~ ' !: ' ii!II,i WI,I,ll ' 'Il! ' , 1'1 .
:, '. I . . " ill ' .1 /';;' "':" I! t'jUt'i, Iii' ., "Los agricultores deben, a menudo, aplicar cantidades excesivas de
. , "Para un 'clerlo numero de cientificos, esto no es una ~orpresa, U~~ ' I ::il : ~ i. I:':,.' I' i ' a,gua para asogurar que hay suficlente para alcanzar las plantas

poquena comunidad c;le oc610gos ha estado alerlando durant~ anos que :' :',1, I'iiI, " sltuad~ enp~r1es mas elevadas del terrono 0 que estan en un extremo
la presl6n (stress) cllusada por 01 creclmlento de la poblaci6n, y la , ' I: ~ I , afoJado del campo, Algunas lueas recibon mas agua de la quo los
poluci6n ~ueden"conducir al deterloro 'de un.eco~istema. ' T~I deterloro , If : I ~ ; ::, ,,' . cultivos ~ueden usar, y el excoso ~e filtra 'en 01 suelo 0 simplemonte
esla ahor~afectando demanera adversa ladlreccl6n delaeconomiade I ,:1.' ' II : '~ t:.; ,;; i corre hacla afuera dol campo. Debldo a estos problemas, muchos sis
numerosos palses, la mayor parle de ellos en elTercer Mundo.' Y par~ , l li i'~ 1 ,h 'II ,I,!:I! 'I' !:.! 'I te"1~ de g~aye,dad tlenen una eficlencla menor del 50%: 5610 lamitad

! . ' j ,I,.:' .11' I"'I'j l':,II", 11J I :I '1,,!1J!' . 1:1 I:'! ;, del agua apllcada alcampo beneficia realmente los cultivos."
I • I . ! • n: ,.hn ItJ .. ·, r ! ,,1. I I ' I I II II I
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ill!lll " :" liJlill~il . '
I .~Rj! problema dlr~~o'r:'l.ta as la varlablllda.d cllmtJt~ca, as dOcl~, las

,I, fluctuaciones cllmatlcas en una regl6n particular. Sequlas e
~ 1 j~uh'daciones _inviernos.mucho-mas frlos 0 mas benignos-que 10
, norm'al y, en 'general, variaciones pronunciadas de precipitaci6n

fl o l ~temperatura ! ! i recurrentes durante periodos del orden de
II 11- d~C'adas , son ejemplos de tales fluctuaciones. .
I,ll r! ~ 1~II",, , . ,.":,
':' Ii i, ~n, ~ ~ gran mediqa,:"I<;i Ivariabilidad clim.atica esta ya in.corporada,

I i t~p' fcitamel"1t~, ! ~,~ : ~I ,sistema I?r?ductlvo y en ~od~.la lnfraestruc
I tura ! 'que deterrnina:'las cond iciones de habitabiildad de cada
r~~l'i~h ; ~ En m:~c~9.~: p~sos , la experiencia -a veces secular ~ mile
nariaL' ha ido :determlnando que es 10 que se produce rnejor en
ql~~a! ' regi~n < q !.l :~~~, tipo de casas, po~ eje~plo, so~ mas

, aae'cuadas.'djEn,otros casos, por el contrano, la lmplantaclon de
~ ~ ¢r~~~ tipo i~~ prq94~ci6n ha sido el r.esultado de es~udios es~e

I ciales. '(De;,una \ .111otra manera, el sistema productive y de In
: fraestructura'est'~blE~cido en cada regi6n esta ya precondicionado

"\1\;paraadaptarse'a'clertos rangos de variabilidad clirnatlca.)
! : , :111 \ Ii ! ' i ',I" I 'I!:''j:!

i i l l' ,~l~~~ : ~~rma r~9.0ri~Bt~, :se producen, sin.embargo, condiciones ex
,. -IIt r,#~as: s~q~I~~; m~,?ngadas, muy bajas temperaturas en ?I pe

"rj,Q90 'de : c~~~lmlem~; de las plantas, etc, que reba.san los hmlte~
!de !!adaptabilidad.lldel sistema. Tales circunstanclas son consi 
,' deradas como!!sittHiciones de catastrote. La pasada crisis afri

'I],I: 'q¥n~: , ': cori": ;J~' ~~a1P b'runa que atecto a varios paises, es . un
",! .!.. 9f~i!TIat ico J ejempI8 j que conmo~i6 al mundo. E~ otras publ ica
1[1 q'il clones ,deJ! F IAS3 " ,~e . ha sostenido que tale~ cat.astr?feS no son
Ii;' '1 I, ~1e'cto de ,un impaeto directo de la anomaha climatica sc;>bre la
'! I Pfoducci6n, sino 'que obedecen a causas estr~ctu~ale,s mas pro-
"; fundas a las'cuales nos referiremos en la seccion siqu tente.
, I ' "'; jiP . "':,,: i!';IIII! I!

1'1 II" ! , ' I ,ll "' ; " ", I" '6 " .!!h' P,~or ,: otra'p,~r:t~"': ,U~ I': propi? concepci n de clertas. vanaclon~s
1:

1
1:11 dHmat,icas'ico.l"(l? ilitanomahas" es~a estrechamente IIgada al ~IS- '

\ f ~ t~~,a l prod~'~tiv9,: i ! ; Fn la obra citada, en. )a not.a 1 se defJn~
:1 L: " sequla", por ejemplo, como: lila percepcion social de una defl
~ ': ,1, s{~ncia de ;{ag,u~ I~c;m respecto a una normal definida so-
i;;: cialmente ".':; ,EI estudlo de caso presentado en esta obra ofrece
j, :1, 'ufH.ctaro ejemplo';'de la relatividad del concepto, tal como 10 ex
IVlr presa d icha 'definici6n. En el capitulo IV se demuestra c6mo las

Ii; II :!, f#.(l10sas "sequf~~' i : de la dec~da de lo~ a~os ci~~uenta y sesenta
III ( en la:Comarca Lagunera pudleron ser evltadas .
Hlt,! , , llhi' , ;"l"!:', 111:"'III: !'ll ' , I ,! I . , . 1 ,

, . hn!; I I~I[jII. t1",: . 1.l'l iJ "jI'I \I III'1, 1,,,"Pr- " ,,.. '1 "I'1 ,!1 iI r:
I "11 i i ,, \ t' i1l1' i' ll, ' I' :.r " I I" I~ ' ,1,,!11:' "I iii;! !' I!I IJi II1 I '
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, , :11' " producci6n nacional fue insuficiente, las importaciones suplieron
, • • I '>,i ' " " : In, :. ~ I " deficit. ' : En ot:r~ publicaci6n .hemo~ demostrado ,que la dis-

,~ . Mal:~utncI6n ~, ,~a,mbrunas , " '. :,:i" ':i,::", :.' Iii:.:],; Aonibil~~a~ " de , ' fN~entos crecio a ntmo mas rapldo que la
-, " c, , ', " Ii"' . ':" "":, 1::I:' j.,': ,' R9.bl~-,. " , . " : , ,: , , __ - -

.El.lector.habltuado a:con~~ltar trabalos so~re slstema~,~hmer.t~7:,-·n: ' !~H!.1 I~' ',: '! ',' "~I'!'!
rios se sorprenoera '<y quizas se escandalizara- porl~ .auseJ")~la : , :::, 1:: 111~:i .EI alimento ha estado disponible... pero no para todos. Grandes
de los analisls clasicos, basados generalmente 'en ~J")cadena- J:. /:1) :, 111. ir,:ss'ctores de la.poblaci6n han encontrado dificultades crecientes
mientos lineales: producclon --> procesamiento --> di.stribuc.i6n i "I ,!;;II\' !II'.I-::,' :"'araacceder aeiL Es la accesibilidad al alimento por parte de 10S\
~> consu.mo. En~ontrara que aqul faltan minuclosos- analis.i~ : ;")!!I lil'I;:' sectores popu ares, el factor que determina los niv~les de
estadlstlcos sobre cada .un~· d~ los eslabones de esta c~dena: " , ) 11:1' I; nutrici6n de un .pals 0 una regi6n, no la cantidad de ahmentos
Mas aun: no hablamos sin? In.~ldentalmente d~ la producc.16n de : : Ii! ili " que produce, ni su disponib illdad en el mercado./
alimentos. l.C6mo puede justiflcarse un trabalosobre el sl~t~ma " ii 11:: , L.:d+=IJ-!....---~-,-,-, ':..-~--------~

a~im~ntari? ,que n?: 'este ce~trado en la producci?~ ,:y 'en , ! ~ : : : ::iii 11!;:i:: E~ta formulaci6n : '~eil problema ha encontrado ~~ reconocimiento
c!lstnbuccl6nd~ ?hmentos? 6No es acaso absolut~me~te O~":,I ? , , , , : I I ! :1il'r!,; ,~~e~iente entre quienes, se ocupan de rnalnutriclon y hambruna.
q'-:!e la m~lnutncl6n ; 0 las hamb.runas son ProduCI~(%,por , : ~~~. ,,~,:' . , !q l ~. !:~'~ i ': i ' ffi r~. cuentemente,. : ; ,~ i~ embargo, este plante~ : aun.que correcto , no
~a,sez? , . .. '" ' ' , ' , ~~L,: ,i ", .\1 i,; :::>, :! iJj: l j l ' l 'j:: l t , ,~,~:: ~~c.ho ,'T!as :q~e, :~esp l~ar el problema. Es cierto -se lee 0 se

, ' ,,:. ,I:!II ' +.' i:,- : :':.:~;!r. l l I ' :"~!: 9Y~ : aflrmar. , 'con)r~cuencla- : el pr~blema no es la escasez de
N;ues~ra respuesta :e~ta b~sada en .un ~bUn?apt;e , !m~~~n4! i ' ;; : Gi : : jl : lil~!':! if l~Wn;i~ntos, , es':Ia,!! po.breza." . Efectlvame~~e, n? s~ accede al

:hlstorlco gue :ha ~I,do. , ~nalJzado e~ otras publJc:;a,clqf1es .)9~ :i::, ':~ll " ) J!, ,~ li fllento , .por falta. de medios para adquirlrlo. IObvl~! Pero en
problemas de rnalrunrlclon, y, especlalrnente las grandes ham- /:I:':iil,!1;1;11f!" torices z.de d6nde precede la pobreza de los campeslnos? Para
bru~as obedecen a!ca~sas Tas compleja~ quen~ ~~~den : ' ~~~ i : ! ~J~j! j'i!Jh: :~~t# 'p;egunta ex.~st~n tarnbien respuestas tradicionales: ignoran-
d~clrse a la f6rmula amblqua escasez de alJmentos ' J ' .' 'I'.' ':i I'i, ,i, II, cia :,atraso baia .productividad. No falta tampoco la respuesta

II . I . ,. I ll ' '!'j' l it'I , ' t I I I d h "
:',; " , " , ,' ,::, :"', ,il!' !I:"j'i maltusiana: ','producen poco, y se repro ucen muc 0 .
Recordemosalguno~ejemplos: , ': ", II""I':I,!! · 1 :.I l j ~ : j l : j l " i 'l ! ",i'" 'i",
' I ' , , ' , " ' , t, '" '" I, I' ',("I' "II ' -II , ' " "

, ,,' , , ,;' , ; r fl " . ,::" :j \:'Ii : 1 .:.1; 1 llaexperiencia reiterada que hemos recogido en numerosos estu-
~' : ' - ~n la famosa hamb~una de I r l a~da que 0~aslon6, i~~ 1,846):,U f1 I?Jj~, I i.. _di9S :de caso, :as1.:'l?,0mo las lecclones aprendidas de la hist~ria <;le
',: ' millen de muertc;>sy clent?s d~ milesde ~mlgrado~, .cr9nlstas d~" I ' !J !!l! i ; -''''uchos paises,.nos lIevaron a rechazar esas respuestas simpl is-

",I la epoce descrlbleron sltuactones habltuales refl ~ler.~o c6~0 "!!IP!I.I ' i.t
W""II' '.' li d" "" I' r as La hip6tesis que formulamos al

I'! ' salfan hasta el puerto de embarque caravanas l que,llevaban P', 'iii i " , fjl,~, , ; ,q ps~u o~X~, ~C~ !v. .
;:::' alimentos para 'ser exportados, escoltados por ! tropa :'de jl::;',f'; : i 9p,fTl',erz9 ; ~~ este'capltulo se ha Ido reforzando en el transcurso
" , caballerfa e Infanterfa con artillerfa. ' ,::ill .I:" ii, j , J. de los anos: los Imecanlsmos que conducen a la marglnaclo~ de
,. : ,! " 1 '~; I I'!," i:,:' ~ 1:' : g~andes sectoi"es rurales son de caracter estructural, ¥ dlcha

- En la mAs grande hambruna registrada el slglo pasado, mu- " , :i i , marginaci6n es generalmente concomitante con el detenqro del
rieron en la India durante los tres arios de sequfa (1876-1879) ! 'f ! , ,:1; m'edio fisico.;

,.:,,: seis millones,.d.e 'personas, s~g(m registros oficiale~. ::' ~n .ese; k1 rUt I'llil' II "
perfodo lIegaron a los puertos mgleses cerca de c,uCltr~ mlllo~es !,:' I II~ ~ , ! 1 1 ~i ,! ,

I~':::' ; detoneladas ~e trigo proveniente de la India: , ':<":::!. :1:", :iI! ;: ! : ~ :3) iUncasu an601alo: La Comarca Lagunera

.:'. . ?uran;e lagr~n sequla de comienzos de la d.C.~~~rf,~~~"i!;~~ r! I~IH ;,illiil li:;,::,". ;;i:: . . . .
'," ' el plco de la :hambruna que asol6 el Alto Volta !(h9Y: Burkiria : 1 1: 1 ~ 'I :,,~~ i9pm~r~a Lag~\lera nos ofrecl6, Sl~ embargo, un ~Jemplo con

. ·i: . ' Fasso), este pafs export6 millones de d61ares enalimentos ,h~c!a, ;!!'i! i '1Sff.r.~~tenstlc~s 91ferentes a los .antenormente estudlados. Para
'1, ", I Ghana yN lgerla. ,~ lOr ..:r : : !;i [I'I ~';':" /- :!:!1,' '::H 4 a. '. tP. ,!.~.. rw este,'asert.p,!,es necesano re?ordar brevemente al~u~os
," : Ii,' ,:;i '~ , .- :" ' " ,:'id~~! IHb: .!: ,};Jbd1;;J:lj1 t : ~ i l:i~,~,~oS re~~r~nt~,s ;~ I? Reforma.Ag!ana quetuvo I~gar en MeXICO,
Los ejemplos puederi mUltiplic~rse. En, el caso de, ~e~!co, con il i! ll hIt !,~r' tr~ta de hechR~ ,b,len conocldos por cuanto e~l~ten profundos
.fndices crecientes de malnutricl6n (~egun las ~S!adlstlc~S ,d~ .J'?~ .. ;tl1llfJ ' 1 )'i I,p,~~~lIa~??,! ~~t~,9~os sobre el te~a, pero es preciso ret~marl~s,
,!Jrganismos oficiales); nunca falt6 ,ahmento,suflclen~~:e~ !,el ,p~ls, , : ~l l' ~ l l 'IMm~.o." 8ar~" ubIC,~~ i :~ I, , l eetor no meXlcano, como para segUir el hllo
,~~~a colmar las ne?~sldades de to.da la p~blacJ~~ ~ i ! i 8M~~,?:~! ;}.~ : ! iiiI~ ·~P.~I?,y~?~: ~~I ' ~~~,~,~ento general de este trabajo,
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:1 ' ,llll!" I " "I .
I' t! 'I HI I ' I III I,
'!I; ii, lI ~a l prop l adad de ' les'l tlerras y aguas comprendidas dantro de los Iimites dol
I~'I 11 territorio .naclonal, corrasponde -originariamente a la Naci6n-;---la-cu al, ha tenid~

,." ~" tie.re el derecho de transrnitlr el dominio de elias a los particulares, constituyendo
II lapropiedad privada. !
" 1'1' ' , .

!!"I "Jas expropiaciones s61~ podran hacerse por causa do utilidad publica y me
" olante Indemnizaci6n.'r'lill!l;
i.ullttlij iji'l' i.;'ifJ:ii!I"'11I:11, Iii . ' . . .
"~ nacI6n 'tendra,en .todo .bempo el derecho de rrnponer ala prop iedad privada

, I~ :M4d~li~a~~~, qu~:lI Ri,cte el lnteres pub lico, asi como e:1 de regular el
'apfovechamlento de! los ,elementos naturales suscept ibles de apropiaci6n, para

·1'hacer! Una. distribuci6ni 'equitativa de la riqueza publica y para cuidar de su
, __\ <c~~se~aci6n., Con " ~~te, lo~jeto se dictaran las medidas necesarias para 01 frac
I' jl,!f;cH?,n,' !lm, lento da,I?s .1 !1~~f~n? l?s ; para el desarro!lo de la pequefia propiedad; para la
il ·,1,Iicreacl6n de nuevos centros de poblaci6n agncola con las tierras y aguas que les
1lj' :>~~n indispens~ples; i"~\~ el fomen~o de la agricult~ra y para evitar '.a dest ruc~i6n
I . 1' 1de,los elementos naturales y los danos que la prop ledad pueda sufrrr en perjuiclo

'Ji':di il,a sociedad, Los :p:~~~I,os , rancherias y comunidades que carazcan de li erras y
, I :aguas; I 0 no ,las tangan.,an cantidad suflclante para las necosidados do su

·1poblacl6n, tendran' de'recho a que se los doto do ollas, tornandolas do lasIp'ropledados lnmedletaal trespetendc siempre la pequefia propiedad. Por tanto, so
il -c~hf l rman las ,dotaclo;'~8 1de terrenos quo se hayan hecho hasta ahora, do con
3,for(Tlldad con el dacreto delS de enero de 1915, La adqu isici6n de las propiedad es

~I, I: p~'~iculares necesariast 'para consegu ir los objetos antes expresad os, se cons i
,'I de'rilrll de utilidad publica.']
",1' HI', ' ..,!.l. ' l:,l . I ••

,i I, ;1\1
'! t'" ,, ~ .. ,
'!l :"I L~.· sanclon eonstitueional no signifie6 que la Reforma Agraria

j,l", , fuera puesta en mareha de inmediato, ni que lIegara nunea a
,1'1;;; ,; 'I~ u.mpli r sus objetivos, Dejando a un lado las facetas de

"1~le'i!~upei6n que acompariaron a su apllcacion aun en sus comien
" ' ,z~~ -tal como fue ,denunciado por Emiliano Zapata en su celebre
c~rt~ ,abiertaal ~,re~idente Carranza (1919)·, la lentitud con la cual
p~oeedieron las 'exproplaciones y la redistribucion de las tierras
. qp.,i0dice de 'los:obstc:.culos politicos que habra que superar. EI
penodo presideneial del Gral. Cardenas fue una excepcion,
,;1\lf', !il ,',11,: i i:;i!il :i
I ' It, I , " )1Ii Hasta el momento de la ascension de Cardenas al gobierno, en

il , 19~, solo h~bian ~i90 distribuidas 10 millones de hectareas. Du-
jl J. :ra'1te su penodo p~~sidencial Cardenas distribuira 20 millones de
'I~il':',h~Ptar~as. ',En las,',', p'~e,s idene ias siguientes la distribuci6~ de tierra

'l l19 r~x~edera' d~ 4,f,Tl1.I!ones de hectareas. Para 1950 nabla todavia
:;mas de soolatnuncnos con 50,000 a 100,000 hectareas cada uno.

, i~~~'~ :80 mi!lqfle~: 'd~; ,hectareas estaban aun en manos de poco
mas de 9,000 propietarios .

1(S~!;': i~}or~r conj~~tl~' CEPAL-FAO seriala que en 1960 las
t, II, ,I'I" ,! I'



I i r rllj q! ;' .

26 ' " UNAREGION SINGUl.\R ,I ,; \ \ ' ~:I.: ,~" " " UNAnEGIONSIN GUlAR 27

, Ii,,,, " r 1.1\- ,':Ii , "
proplodados do una suporficlo rnodla do 1,500 hoetaraDB O,CU- : "Ii I 11ill';\; M.~)c1co no tuo una oxcopcl6n a osa rogla. La presenc ia de la
paban el 59.2% de las tierras laborables y es~aban en .manos del .1 .II ~ I !L!L f1.~for,ma Agraria I~ da al proces~atice~e~[Jeciales ,_Rero nolo
0.8% de los propietarios. EI ~% ~e las propl;dades (Incluy~mdo I, '\ '\ ,., apartan deladlrecclon general serialada en la cita prec edente.
a ejidatarios y pequerios propletartos) dlsponian s610 del .27 Yo de ;: \! 'f" 01, ~~~~ no significa que la modernizaci6n haya dejado a un lade al
la superficie laborable. !' 'Iijl!l s~ctor ejidal, quien hubiera quedado ajeno a los planes de desa-

. " '. . . • :1,\:, [, I 1i t! rr:?110 ' ~e la produc?i6n. ~ignifica, por el contrari,?, que el sector
Es indudable que el impulso que dio Card~nas a I~ dlstnb.uclon . ,\ I .' eJI~aol Ju~ara en dlc.hos planes un p~pel especla) -aunq ue en
de tierras y al desarrollo de la agricultura eJ~dal se VIO ~onsl~era - . . ~. ~, . ap~nenC:la :sec~ndano y a veces marQlnal- que sera complemen-
blemente frenado en los subsiguientes penodos presld~nclales. ,1..1.: ',! ,I t~no y aun ~er:lra de refuerzo al rol asiqnado a la gran propiedad.
Coincide esta gran .desaceleraci6n de la Refor~a ~gran? COr1 ,I~ : . : ~ I : 1;11 ~o~~ 10 h1~~na,la~o agudamente Rodolfo Stavenhagen:
etapa en que comienzael proceso de modernlzaclon de, la ag~~ ~ , ; :r~ tU :Ti~lI: , i ' I; '; , , ..', "
cultura cuya maxima 'axpreslon sera la "revoluci6n verde:',:" , ,j,:::: 'I: . 1 ' ~! " :~l1' ~~~or.maIAg. raria'tal,hom~ ha funcio.nado fue la.medida i ndispens~b le que per-

.' , :, , ' :.1, II wi: .:' I,.,1 r::n 1~lp.. J~s~amente a 10~ i goblernos realizar, a partir de 1940, un politica "desen-
, . . I . d" d ' 0 acion" fa~ !'!!I t 1v~,I'-:!n:'entl sta! ' de la 'agricultura que beneficiaria en forma creciente, y hasta la

,Es un heche raconocldo que e proceso e mo e~n1z , " hl I;, fe~na (I969), aun pequefiaminoria degrandes agricultores y a las ciases sociales
voreci6 a los grand~s productores> La raz6n ha SI~O ,e~pu~sta ;:'i: '!.,a~8pladas directamente el mercado de capitales y a la comercializaci6n de los
por numerosos autores. Ernest Feder, entre ellos, ,el) su mte" " I !~ 'I !! prp~u,~tos aqropecuerlos. ' Esta aparente paradoja (Ill. Reforma Agraria como me-
resante trabajo sobre '''EI imperialisrno de la fresa" la resume asi: ': .':11 di~,~ra~ lcal de'tran~formaci6n do Ill. tenenciado Ill. tierra y al mismo tiempo como
, , ' . , \'1 :Iin~~rumento necesano para el d~sarro llo econ6mico.en bonoficio de una minoria),

. . I i I se ,debeslmplemente a que Ill. t ierra ya no dosompena el papol lundamental en Ill.
"Aun los observadores no60flstlcados descubneron pronto que las nue,vasbsJeml· ,.:. , ,Idisiribucl6nde lariqueza y dol poder como antalio"B,

. lias de altos rendlmlentos solo provelan 6ptimas cosechas cuando crec an . ,a~ .0 d:ll~ ~I~' .. i, I .

cl~e los tecn6cratas lIama~ "cond ici~nes Ide~l~s " , Estas Incl,uyen: CUIIIV.?S~. ~ ,; I ~ ~ ~..1. ~! fHI I '! !! ':'
tierras Irrigadas con maqulnes Yequipos sofisticados, procedlmlent~~ !de "man-':l,r ,:1: If ~h; , !!,!, ; "

, :a'gement" de alto nivel, y sobre t?do, una es~r~ctura econ6mico-politlca .la cual" I'll: t~ D~mrR ! I ,de ~s~e p,aroram~l el sect?~ ejidal aparece claramente
.teniendo en cuenta que las dos pnmeras cond!clones s61,o p,ueden ser s~lI~fecha !! , I :~ I 1:,pqm o, ~,ma v,lctlma de un sistema polltlco-econornico que 10 relega
por ricos terratenientes, contempla la expansion .de la agncult~r,a. capltalista ~~ . I .lfl .y~que !in'evitablemente 10 Ileva a una situaci6n que 10 condena a
gran escala con algo mas que mera benevolencla. La revoluclon verdo fue lin,I~ !' ' " I ' 0 . , d t ' r OE' . .
programa para desarroilar una agricultura cap ital~sta con gran~es. pr?ductore~ ' I ' : 1 ~~ I~~ , Pro uc.or me IClent~. ste sena un resultado ~nm~dlato de
comerciales generosamente subsidiados y sostenl?os p~~6Ias mstlt~clones p r~; h\ la il~lr~unstancla a~untada. los esfuerzos de rnodernizacion de la
vadas y publlcasque constltuyen una economla eapltallsta. ':, ,! :: 'II, !~ . g,f!Q~~wra, . a parti r: de la decada de los 40, fueron fund amen-
: I ; 1:/ ~:'::~!::: 'li! ,a!~~me dirigidos ~a?ia la gra.n propiedad.

o

Pero hay un segundo
• . :' '" ;:tl rgu,rnento que ha sldo repet idamente sena lado para explicar la

'No es. necesario ,extenderse en estas caracten.stlc~s de. la: !fl 'il)~f iR\encia" ejidal. '<Su capacidad productiva serla inferior a la
r~volucl6n verde y de ;Ios prowamas de modernlz,ac!~n d~r- ll ~ii ' ~j,JI~'~ ,gra.n9Els empresas privadas debido a la conjunci6n de dos
~gricultura. Ellas ,h~n sldo ampha~ente trata~as en ~na i~xte~,~~ t J~~H~~~; Inc?mp,e~~,n,cia tecnica, y corrupci6n de las instituciones
hteratura y, en p~rtlcular, en la sene de estudlos a n.ly~1 ;muflP~,NI ~~I~!~~ I I enc,~~gad<jl~ i de proveerles los medios de producci6n
desarr.ollados e Impulsados por UNRISD, de los que, .t~~are~:R ~ ' ~.llrRM~P. , OS>\; l i E~ i ! ,~l ! excelente trabajo de Cynthia Hewitt de

, yna clta: .:' ' " :11;: :1\1. J +~ll l ! 9~f.l,~ar~ , 1 dentro 9~' la serie UNRISD antes mencionada, leemos
.., ' ',.' .l : ' :' :'\ ' '1'tgu'lente' ! ,., I:I,I !'. . ,,'q ' ,, ~ 'I 5.1.": _, , '" .'m:!, ,' I '·iil IIii, I'" Ii: ., I' ~ lJtf. ' 1 ,I 01 t l~J I ' 'I. .

"Durante muchos alios, !los programas de investigacl6n, de extensi6n Y,j·~~ .•jill HI: I, . :
Inversi6n han sido dedicados a elevar la, produccl6n (en particular la produc.C!~ri.' ' .;\' 11 ':La gran dosvent.aja co~petitiva delos desorganizados beneficlarios de
exportable); la principal preocupacl6n no ha side el aumento del bienesta~ d~ IJ~, : ! I~ Reforma Agrarladedlcados ala agricultura comercial, al lade de los
poblaci6n,rural nlla meJor dlstribuci6n del ingreso. Se haexp~esado: "1asm~~~e~: ' IiI l p ro~ieta~ i~s pri:-,ados. bi~n organizados, se reforz6 con la avanzada
~rl Incrementar I~s ~xcE'd~ntes para ?I m~rcado que en reduclr la, p0!?feza r~.r.~lr' II t Ilecn~cac ,6n ~~ los dlstntos de riego rnexica~os. A partir ,de los alios
mas dinero hasldo Inve~l~o en la Irng~cl6n devalles de rlos relatlv~~:~,nt~ r.\§~~l: " i~<: ,ncu!l,nta, 10,S i .m~todos . en b?ga par? el .cultlvo del algodon y el trigo,
que en mejorar las condiCiones en reglones que dependen de,Ia ?Qrlcultur~,!~~~ " ' i' !'l P! lcab~n Ii rr.,ayores InVerSIOnes, Implicaban mayores riesgos, y
temporal. Los grandes agrlcultores han obtenldo generosos incentlv ~s , par.a ,mEllIJ:!f<?d~~'an .~~y.~~es ganancias que las practicas mas sencillas utilizadas
canizar la agr~cultura, mlentras quo a'ios J:?eq,~~nos se les negaba ,e! ~ r~d lto :~~:Ylrt . , n88t~~enton~~s' para los ~ultlvos comer,ciales. Y.? que.estos ocupaban
sarlopara meJorar sus metodos de operacl6n . , I I,J. ""lll'jji tl ' pa'!e:della tierra mas valiosa de la nacl6n, los eJldatanos y los colonos

, _. I • ".'~: : 11
1

• f J~:Erll l :11 I. ; ' ~ ,! I I I L l ! · l l l. . : I ' ! .
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1
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: 111 1''i :1,, ' 1""" " 111 '1" "j • I :.f11l , ! ;11 I I ~l ii ' : '1/ I .; jll l

! Q~p,itu,l o, Il l;!!::
I " ,,'j i . "" ,' 'I !I' Il li l'I'I'liI'l ' ,
I ,. , 'I j I I . I' P' .
! ):!H:lj i ; Ii }It'II:::11:'1i 1'".:1:
"1[I" 'i 11, .•. q 1'1' j '11 11' ..h ', II ,,,: ,,.',,11'I, '" J I, " ",

!1~ E. str.·'U'C:tura'yLfunci6n del sistema agroproductivo
~,. l lril'l:jl'IJ 1 ! l i i t;.~!' j'~ llll l i i,l l,·.I1li 1111111 i: ;;;, ' \
! .II 'II!'I!I'I ' "I ll ill Ii ' If'll , I ' "

"
'I' I , " ' '' I I, " "• 1 I l ~ I 1 ' r~ t tln II '1Id, i.1. 1 •

" ~' i i ~sW,d iO : I~~i ,~~~R, que es objeto de este trabajo comienza por
lun'albreve Iiistoria!!del sistemaproductivo en la reqion. Es nece
~'saHo la.'clarar'!las!'razones de este enfoque, para evitar err6neas
' . 'I I' [ ! . ' Ji!lll

;In~~rpretac'~Des., I;:: Ii I
, l j!i l 11 111'.' ,I',"'11:","1''11'1'1': ', I,"" Ii! I'
, L~."i::t u~ aq~,i ;:lla~~ITlos "sistema productivo" es, obviamente, un
: ~:~}~~ Istema~de lil~ '~t,ema total que esta integr~do, adernas, por el
.subslstema ,fisico! (suelo, agua, clima, ecoloqia natural) y el sub
Islste'rna , soCioe'c'on6mico (estructura social, condicionantes
:econ6micaS~i; faCtores politicos) . Como ninqun sistema esta ais
l'a8o!en el' ,tieni'p'ojy en 'ef espacio, el estud io del sistema total
I ~~~J~i~re uN~n~l,i~i~ ! ,de 10 que en otras publicaciones hernos lIa- .
Imadb:i'," las :!lcondid ones de contorno"."? Esto significa que,
:a'8em'a's deilestUdiar las interacciones entre los subsistemas, de
f ~~i!'PS ~ol}sider~,r; )~s interacciones del sistema total con el con-
.texto len'el 'cLJal esta 'inmerso. . '
~ i#Hj!!li ~ il ! I I ': j!Jiili! IJlllllil l:, ,:: I: '
i.~~'rn~~: sb~~in)~~;J~pr otra parte, que los pr.oblem~s que vamos a
r~~~~M8 1,W: ,':l,9 ; ~p~l r'h~~su lt~do de enqadenamlent~s lineales de rela
I 'G'~!i1.r~ ! l c,~,~~~!~~i;~IP,9, qu~ respltaf! de las propiedades estruct~
~~!~~ ~~ie' i · ~,r~~~ma.:l iWta.L' ,' Par~, aclarar este punto(es ~ecesano
! J~~jt~RI7~e~I ' J~~~, 1 8!~~ I,n.c I6n c1arfl entre. estructura y iuncion de un
t,s,l~tell),~ (~ ,dr q,wjdgulera de s~s subslsternas)
H[fl~IIII'l l jl i) : 'iIJIIIII I '!!I :l !jllll l ' I' " ; l' .l£l lm'l li!' II 'II '!I" II 1,1, ' ,
1;L;os: '6rganos,de :~ r1 ! ser vivo tienen una clerta estructura que Ie
'permiten 'c'umpliriuna cierta funci6n dentro del "sistema total" que
~~,;~,I! !J rgah~,sm9:. ! ! liYna misma funci6.n'se puede cumplir, sin em

:,~,~~~9!1i~,qr~: iR~9,~r:1B~! de:estructura dlfere~te. ~n pez y "".mono
, , ~~~Q~J];jflm~8~ ;~,Y~i ' l P'r~plos aparat~s ~es~lratonos. Su funcl6n. es
, 1~.lml~~~~t!f.Xm~!3,111 9xlgeno del m~dlo clr?~ndante (agua 0 alr~1

1,~~~p',est lv~~~n~~)J! I I : p'ero fa estructL!ra orqamca del aparato respi-
ratorio rde cada luno' es diferente: no hay en el mono nada similar

ialliiisbranqulas !delipez.
t d 4'b il li ! 1, 11 1I ,101l I ! .. l l d ll~l I
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1
111;.1 It lli l' :1 I, :lill ll!1
" J1I (E~~s,,gecislo,nesi ~9rr!Jan parte de 10 que hemos Hamado las "con

'd l!?!Or.,~s de.cont~rll~'I' . que se imponen al sistema y operan sobre
Lij

ievoluci6n:? ' I!;I!III!lli I .
L'UljUl j1t . 'in/II'LlI'1il: I,I'! i '
,Ul iteorfa de sistemas .que hernos adoptado en nuestro' program' a

j, ~H l l! I I I I ' Jl, . " " I ! 1ll llii il l.1. I

Y-.8H,~ ;~ !? !I1~~m~.r~m,q.~, repetir aquf, ~~ establece que las modifica
clones i en las ,condiciones de contorno, cuando exceden ciertos

I't.tj umbrales criticos; determin~n.cambios de estructura. Esta puede
!Il li ,f l~,~~lJ,ar ,y p'asa~ iP?f' transictones mas 0 menos prolongadas.
1i/'1' ,SH~~.90 ,la~ " con,9,119,19I1es de contorno se estabilizan, el sistema
II iJ aqRL!!ere una estructura caracterlstica, compatible con tales con-

'l:
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~ ' jITI ) il liIi!! ;i IIiii 1111 11f'1j'llll i: '

guno;llponfan i en pellgro una producclon agrIcola qua repre -
s taba uno;delosiprlncipales Ingresos de divisas del pafs.
" I t ,"I , ', 'I" j' III I I": '~';'-'f-'-~'--"._----------
'J I t'id!I l:r. . : r ",I,ll·lln i ' ,

t
' ti::l ~eforma Agraria 'terifa por objetivos declarados dotar de tierras

I~ :' Y a'g'uas atodoslos:nucleos de poblaci6n que carecieran de elias
Wi: i'0 rid las tuvlejan en"cantidad suficiente para satisfacer sus nece
I'!; .! ~ id?de~.: AdemaS : ~~tablecfa como obligatorio elfraccionamiento
;li:;:denllosj ,Iatifundios jj:iara crear 10' que se IIam6 "Ia pequeria
ilL: Jp' r98,!~:dad" ;:1 !:'q TL!Y:9il!por consiguiente, dos modalidades de

;r~pHp~9!cm Pflr.~, !Ie;>;,¢,~~I ; fue necesario dividir numerosas grandes
haciendas:,·:la :restitLici6n y dotaci6n de ejidos a los nucleos de
11.- . ' ~.l! :1' l ~ . . " , I "1I" ( . ' I I II h " ~ ] I I • • •

p!?,~q,6n , YI .~ ~ frac:plonamlento que conduio a la creaclon de la
t,;pequeria prbpiedac:l' :l !, Con respecto a esta ultima se conside
l'f~r,or, ,(ry~fect:a~ les l l,q#lterrenos de riego que no excedieran de 150
:1h'aJlfpon las 'modificaciones que se introdujeron bajo la presiden
'\" c,iallpel IAleman, la: ! ti p~queria propiedad se aument6 a 300 ha

:!r-i'CU~~\dO sedestinaf,~ I f.I,cultivo del platano, cana de azucar, cafe,
ilr: i,her:1~q'l:Ien , hule ,iI ~o~otero, vid, olive, quina, vainilla, cacao 0

Iii:i: arboles frutales.,''II iiifl!II'
'lHi;..11J1!i: : 'i ! ~:'I" :; I,: ' ;I
, ,~I~j~~p'a~b qe :t~e,~~~~ Ique tuvo lugar en la Comarca Lagunera

'9Q~rpp: r,loml~al ll:J~PJ~: cerca de un mlll6n y medlo de hectareas, A
, i l,!?~ I ,~'~~os 9~1 I?r~.s~Ne estudio, las caracte~rsticas cli~at!cas.de
Ii•.~~~ r~gI6n ' S~m,a!',9fl l ireducen el y~l?r practice de la distribuclon
II!' 'a las'nerrascon nego: , De estas ultlrnas, algo mas de 130,000 ha
!,i ;cof.f~spondieron ,, 'a l i¥ector ejidal con 34,000 beneficiarios, mien
~!I ;trasi,que la:"an:'a~C!; i i ~pequeria prop ied.ad" qued6 en manos de

.1 ;1, .2,qOO proptetanos :con '80,000 ha de nego. Otras 12,900 ha se
'1 \.' .If • . I' • • . : I !

,I destlnarona colonos veteranos de uerra.

t ;A"lltr 'Il'tl!'! ~'I' it: I : ijll!liilll,'
: 1. I I ' q'" jllll' I;1,::' ' ,I, ' !d'i , : I,·!!I'

'; Ll~SI'~' re'J,~o" s ~~III~I ~~iI VI IOn'SI ' 1

1

'11:'" ,
~ ill ' f I II <oj I I . I II ' l, ~' I

'I i i i" ,lll,' 'tlll' ,1 11111 11 :,
r:EFgo~ierno de Cara,~r~s habra comenzado a impulsar en el pars

1Il'"!'I!3- ,i:>rganizaci6n de' !os,ejidos en forma colect iva bajo la direcci6n
'I!' ,f~el,! !3:~nco N,~cio~~I ! :~~ Oredtto Ejidal, desde 1935. La concepci6n
1 : r!po l,\~ i~a del gO~iern8 1 ptorgaba un papel de gran importancia a
J! ,I:i ~sl~ ,t,ipo de prgan!~c;ll:i6n ejidal en el desarrollo y moderni.zaci6n
I t:lde',j;agro. S,e l ?~~:~,~~~aba que era ~I .can:'ino aprop!ado para

1; o~If~,~ l.u,ra, s,~~e~'~ i lrmura' entre la .eflclencl8 economics Iigada
<;> ,. I , I ~y,,?norp~,~s ;l l p~te~cala y los j objetivos de justicia social
erseguldos por,la'Reforma Agraria. '
" 11111:1'11"" ,,,. ","'II ' 1

1
1111' " ., II I~ , } Ip: I Ii !Jil lII Ii lil li '.' ' . '

~n" lp lqpmorqQ ~~,g~n~ro 01soctor ajldol fuo orgonlzado dosdo 01
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co'mloiuo on uJi~os o~il'lotlvos, tl cuyo Of~eto ue (jfJtQbl()~ i Clr()n I~~: I I I} t ' l i[! : ! ~ tt. bi~ tonldo ~{lr~~~t1U par allunznr 01ucctor u jldul ntJru ro~mplu ,
llamadas "socleoades-:Locales cotecnvas de ' creolto" . que r ;:ill , :;; zada por una lpolltlca que tavorecera netamente al sector pnvado.
recibfan el cred lto de manera conjunta del Banco Naclonal . de ~;;'lll i III Coincide .esta-f~cha -con el-perlododemaxima rentabilidad de, la

·~ c~dltc>. ::-Las actividades produetivas se ,reali~. ab~m : c'9,' e.Cti~~1;i l i\ :fl , i 1 1 '· p,to.?lyc. ~ic>n alg6dOre,~a (ver cur:v~ 3 de .la Figura 3) pero tamb!em
' mente.'; .., .. . ' : '.,i' : ; .. . , . " _ 1 ": "i"; ~ '. ;:-" 1!.:':dll1l ::;' : ·~ i :'1 !i :0' I' l'I ; 1 '. con:lun .d. escensoten' la superficie cult ivada yen la produccion

. . . . . II· iIi I . ~" !j ,1 I : . ." ~. '.! :.. I : ' • I j I
-;';:. j ~ . ,;. ', ' -': , ~;;,~.: , . " : . .: ':" ", J !-: · r. ,:·, l! w: , '\i ' ;: , i : ; li;, I ~ f" » ! H:(curvas l y 2 de la Flgura 3). . .

E(: credito .. obtenldo jpermitlo: desarrollar la infraestru9iura : .q~ ! ~ t~ : 1;l'.:!J mi·! J,.i i'! I'.,' .
base. I~demas . de lo~ elementos de trabajo (328 trac~C?r~~ i ·C9~. l i : : lf , dlEI sector privado se,lanzara ~ remontar la producci6n. Us~~do el
sus equipos de aradoy rastras..y 23,375 mulas); se proc~d'6 :aila l! 1 : iii f !:,j·poder que Ie otorgaban los tntereses creados y la proteccton del
construcci6nde viviendas y escuelas, bode~a~ y cooperativa,s.:?~:I!: l:fi i l .! i . E.sta.~~ , . obtendra modificaciones de las leye~. vige~tes qu~ Ie
consume:pozos para 'aqua potable y para neg0: Ti' . "iF' 1~: :!i· : : J!h !I:!!,permltlran avanzar sobre los derechos de los ejidatartos, part icu-

. ~~s: " ~ji~o~ !~o le~t iv~~; j~oz~r~~ ~e '~ere~ho~ 'p r.~i~r~n~~~.,~~.,.p ~~~~~. :;.i,' l!t l ~l i ,.I.l i'~~:l~7~.e i~~~t~~p~~.~e;~~ea: ~~~n~~i~~~: g:r~~8r~ ~~~~ia~rf~,
eVuso ~el 'agua de :riego por gr~veda~; 10gra~do"man~ene~ :o~ , I I : ~ i Ii,p1ax,I.m.o' los.r~curso~ ',~rdricos del subsuelo. ' .
~~~med.lo,~.~ 3.~ .ha re,~a~~s por eJI?at~~lo. ..' :':." .:: ~;:; , : :,.~ ' !: ':!! ' i l~:' .;;. ;' ! ~1!. rj l l [ ~ 1 1! )II " . l :l. l r . ) !!t iN! !:; , \.Ij :1' 11 il'li! 1nlill !!, . . " . .iI."' ,· ... . ~" ." .. ! '"~ /) ' : " , ' .: :': ' . .. " . ' . , ,'l.,·lj i:: :' Ii : :' , i\ r :! l~ II !' ·· 11 E.r · '~ilpen.odo de b~n'i1nza ~n la c~m~rclahzacI6n d~ la flbra~ que
La." o.,rganlzaclon cooperanva 'y ·Ia explo,tacl6n c~lect,va !(que i'7>e ' l jfjll ! ? ! ~1J..r~, ; ha~!a pror:ned \~r: la decada slgulent~, la propiedad pnvada
eX~hcan masdetal!ad~mente en el Capitulo V) dleron.luga.r~ l;l ~J I I' i Illl!1 1 1 ! I , p~sa; : I, as l , al pnm~.r~!plano en la producclcn algodonera y loqra

',melor aprovech~mlento de I?s recursos naturales -de.,' I.q~: ! Inst~U~.i ) 'li.I!' ." l !ln.~8P~antes beneflc~()s>
mentos de trabajo y del credlto ' "i, . ':']': '11 .: 1.1 :;- li 'i', ,:'; r , •
. , , " • , : ; ··..'1·1j' ~. l a l :it d " \' ' i .

. l : i" 'I"' " /.. " " . ... ., ;' ~ t" . : .. :I ' P.' 'I· illl'" j l~ !,', ! l ' " :'1" , .", ••, ." . ' ' . I'"j E ' " 1" I '

' :~, :, ,: , :. .';- 'i.: t : . .. i!:I · ", ' i.:, 'I I· " .'·-'·li!1 i;~ i l ,l ! ~ ; , . i E.ste esfuerzo del sector privado por aurnentar laeficiencia en la
,.,.i!., ', ..1',.: ,'. . . .:!) ' ,I , : ., . . ' <: II, . '. i:>:iIILih :' l:i. ~xplotac!6n de 10sre~iJrso.s y maximi~ar las ganancias s.~ria inob-

' i~ ~: l ~~ct~r; ~rlv~~o ",:,-·1'1" .' ," : I' : ..'Ii '\';1: , :' '; ~:\' I I'i ! J! li ' i l l ' J ~~a~ l~ ~I: ell o. r') o ~ublE~~a sldo ~n detnmento del sector elldal, Y no
"':';'1' ,i • • " : : : : ; ' .: . ~" ; !;;.' " ' . .-; .,' . .j: ;i1": ;~' , : I ;·A.l , ~, : . ::... ~ + I' ia,hublera l lmphcado el icomienzo de una sobreexplotaci6n de los
,. Las 'restr ic~iQnes legales impuestas a la extensi6n maxim'?:de 'las' ; h ecursos :naturales ,'q'u'e"se agudizaria con el tiempo con efectos
ti~rr~s que deberian .corresponder al. s~ctor lIa~ado :!!a :'pegue!i:a, : ; ~6bre~el lTled io fisic'~ : 'que estudiaremos en el Capitul~ IV.
prppledad" (que en ade~ante denomlnaremos slmplemen~~;.como : I; . ~, !~:;·; lll !~: :1'1 :l'I:':j :;'i:III1', .

'· Ilpropiedad pr!~ada") pOiimpidieron, sin embargo p~?p,ie~El-d.es :~E:l ll l i l il i .\f·n ~i t';,; I.', .' ,1 ·' , i I:Ji !,. ~II .
: m~yor extension. Silva ' Herzog, en la obra ya cltadaF dice ,~,Ii l :' iii . ~~ d,ls.oluclon, de IO,s ,~Jldos colectlvos
respecto: I, ,' . ,. I .;:\ !'I'lli l ~ 1 J,I"'I', Ilr,:,., I ,"'" .

I ~ ' ! . I t I If 1'1 I • I • • • I , '" • • • , •

( )" " did' , d ' h . t ' d t b 'd .' ;,.1:11 111 L:.a cnsls de los e Idos coleetlvos se on Ino or razones a enas a... en vanos e os Istntos enego ay propleanos e errenos sem ra os conil I.'" 0 ' 0 0

lafibra blanca, que pasan de 300 , de600 y aun de mas de1,000 ha,.,valienaose de I:: ;i! Iii su f~nc!onamlento ~~onomlco. Mucho se ha escnto s~ re la
. fi~. pi,one~ legales, unas ve??s ,c_on lacomPlicidad. Y otrasyec.~s "co~ ~ I d ~~!mul<;> .Id.~: i l Tilt~ I I, p?r~YP~ 16n de , lo~ 1 9,~ ngentes ?omo ~a caus~ que de~ermln6 su

I~.~ autorida~es. "1 ~,14 : .\1.' I.,.·: . ', :. . ',> .'i!< j~ I:,V .,I :\I;: ' l:I !lf l ~ ! I R.\~'il,t\-l c I6n-: . Fac~o~~~ ;q~ este tlPO tuvleron, ~I~ duda,. cleorto peso ,
. i1::: " ' . ' '.: ,.•.. ': "!'I" ,,' .:..;..... ,.-: . ; , "t ! l: t l : :.I:~';;:;i.; :1 t1f 1!! 1 1 f?~~~ j tamblen ,s,rvIEilrRf1i de pretexto. , La cnsls respondl6 funda-
No es .ese,'sin :embar9.OJ'el eleme~to mas di~torsi9.nant~ Iq~~ ;~~~I! ;1/11 ~ mentalmente :a otros,:mecanismos. No es or casualidad ue ella
int,roduce en la ·'pra~~~ca ·real ~el reparto ' ~wario.: :. :'Mas' gue " 'el l l' r ~ l ll : tuvo iU aren enoau edelaeconomlaal odonera.
acceso a ·la tierra,'seran 'el acceso al a ua ' , ' e l' acceSO l a, I(O~! ! ! II II,::' IjI[j ~'1i ,'d"1 i!l!iiliiW
cr ditos los facto res que habr n de determinar la estructura de,n :I! ' I ~l?Slt~!t9~ pre~ !ps d,~I, ,algod6n y su gran demanda en el mercado
sistema productivo en la regi6n . . En ambos casos se ' ~,ara !Jn 1 ! ~Mm internacional condujeron a una creciente competencia entre los

, vue)co considerable ~a '. la . situa~~6n cuando cardenaS :te. ' r·~i0a ~4. : 1: Jlrill tL~oslsectore~ produetivos (e~ ejidal y el privado~ par la posesi6n
penodo y es sucedldo por AVila Camacho "(1940). ·. EI camblo i: ill nl 1 de los medlos ' de ,produccI6n. Se ha menclonado ya, en la
culminara cuando a fines de 1946 el LicenCiado Miguel Aleman' I! " rn Ii secci6n precedente, la fprma en que el sector privado se lanz6 a
age,ada a la PraSlda~ela de la Republica, La preocu'p~?I~~ Cl~~: ' 1 1 j ,l ~ t~?r,m"O,n ~ur ~~ . ~,r~~I~f~16n. PtlwlolurtlOnto uo produco un moyor
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~};~~~~~~~:~:~I~~~~~ i~I~~~~~~~I~n ~~:~~~~~ i~~~:~ i~H I;L
parte. ~a gran f1uctuac}6n de precios desallentan a los !produc~ " !i \1 r ' ' . . • •

· tore,~ - p,nvados · (cf. , ~,C!p lt,u fo V). S6fo una infima minoria~p~rmafi ;, I~ I ' Itu,lo t ,E~ II~~nclonamlento - (o .funcl~n -total) -del-slste':l .
",!~,ce en este cultlvo." !:1acia 1975, el sistema productivo de fa Co~ i ' i j , ln li: pro. ,~~IVP s~::,mant,len,e, c~nstante: proveer msurnos para la In
marca habra adoptado'una estructura basada en una division def :! i:1:111, ,! ~us~~la (0 'pa~a I~ expqrtacI6n). La estructura del sector produc
~rabajo nunca expresada de manera explfcita pero claramente ev~ :; : : jlit I' tlvo "cambla: , qUIEm se ?c.~pa de que ~~ ca?a momento. En 10
Idenciada en la practica: la divisi6n agroproductiva entre el Sec- ':., !':l!t 1 que, respecta -at s~~tor , ejtdal , su p~rtlclpacl6n en .Ia e~tructura
tor ejidaf y el sector privado. Con esto se lograron tres objetivos '! :"iI I !i'l proquctl~a se modlflca~, pero s.u tuncion permanece invanante: ef
fundamentales: ' I': , .. ' " i ll, :: ::;fl!iIj'l:ii' ~e.ct~r ,eJldal ,tomara::,~,lstemat lcamente a su cargo aquellas ac-

: ': " . _ I:::. ir, :..::i,!',I' :,';1' ' ' I'lji t,v'9~~~~ a ro roductlvas de rendimiento econ6mico mu bajo 0

" Dlv~r~ificar · la producci6n, 7desarr~\ial)~O" " L!~~' ! J: ::11I, Illliii!,n~g.~~lvo. . 'I :i1!li '!I! : 'jl:~ !!.! ii': .
produ~cl6n ~gropecuaria integrada a la il1du~~ria, :con!; I' ;11111 1Itl':U-Il'~i· ;:' 11 :;I:I! i :!I...:,I ' :~I I .,11i ii:: II Ii i. ' .. . " • • •

I una producclon lechera que pasa a serlalprlnC?ipal del ! 'fiii!I!: I ~f !!I'y~, ~r , ~'il'ylstO"l~st~!~9,~'Jlu la en accron durante el penodo de cnsis
" pars. 'I :.; , ..', .: .': I,I!. ', I:!! I,I:' -il,::j!\! I' 'I " ~' I ' I IH11'1,1afgodonera.' Ell esquema se repetira con la cuenca lechera. Los

I . I I II' 'I \ I( I I r ' It ' " ,. I .. II

.' " " " , \, :'i: ":: I' " '1: ' · 01 " 'I!" "'I \' 1"1 ;' pasos fueron ,los siguientes: '
M

. t ~l t' I I I l" N tl , I " I" . II " I

" - antenerunaproduccI6nalgodonera,queocupabaeI 1l 1 j ,, :JI j llH ;'p:,:iji 11f1 ,' ,I ,,' , " ,!i'::':'1 ' '
. ,i prim~r !lugar, n~cl.onal y que cUbr.ra los volumenes:'re~ it: ;,!:i ~ :l'i,I.I!!C'u~ndo: ~f se~tbr' pri~ado deja rnasivarnente el cultivo del algod6n
. :: quendos, prlnclpalrnents con destine a la indus,~rla texti,1 :1 "1'111111 11I':n,, I! pasa.'aenqrosar el s'ector ganadero constitufdo por un reducido
,I Interna. ,I '1 '1 ' I J " III l1' dl 1: " ' da orc ' , ",J' I.: :,i, i :')III;II!: 11111" grup'~ , ,8 propletarlps lque voruan trabalando en la producci6n

, 'J . : ~ - Man~ener a un slgniflcatlvo numero.de, ,ejldatarlos j'l,1';!;I, ~ I!I.! I~ec~~rfl. ~esd~ ,ar"lO~: an,terlores..L~ cuenca lechera cobra un,gran
,-:! I ' como i'productores de cultlvos: comercialesi ,j;iuna'I 'lj;11 n j ~["!.' I ' n:'PH.!~O~ lconta~,d91 IR~~ .el decislvo apoyo de la Secretana de

, ,\i:1 ' situacl6n que es excepcional sl se Ie com/J'araf'con\'IOS'j ]i ;111 j ~ , : ! ,j l ~m~pu l,tura Y ~anadena; , del Banco de Oredito Ejidal y del Banco
:. ,;l: !;', . Distrito:sdeRiegoenotrasregionesdeIPars.l : l i l : I I' i : i !! i l 1i;; 1 Ii ! I :; ' I ! I ;l l l ll ! ! l t i ll:9~ . ~,~~!~0. , .R~cib:e ; :~~emas la ayuda de la Afianza para el Pro-
\ "i:! : ' .' . ;,; ,,:: : ·.': ,' : ; q !' ! [ l lil'll:q i~;·: II ; i[ f l l: ~J I . I IH ' i , g r:s,9;- Yl prestamO~}:!~ IJ Banco Interamericano de Desarrolloy del
~~~os C?,bJetlvos ~e ha~)?wado por la conju~ci6~ de u~~ ,~~i'ie 'd~, !11 ;t;:!; 'I!'f !:'! EXI I11~~l)k i ~v,~I,ad9~ , !P?r el Gobierno. Los creditos son destina
f~qto~es que han pe,r,mltldo Ilegar a una sltuacion de ~qUipbrio" ! I I' I I I I :I ! II;II! I~psq~n, '.a:p~lrt:Jera ~t~Ra la la compra de ganado y a la producci6n
c~n~lclonado dentro de fa regl6n. Los factores princi~~!~s 'heu;::1:j l'l::;1 ~ II!:I:i d~ .f?fr:ajes. , 'JIi,:, !,Ii I!ql !:II,
sldo. · .: : :.1 , ,,'!I' !: ,:,, 111::' , 1." .Jl ' , ' I ' " " ',' 11 1,1, ,I ,

4.1 I' ' I I. .'1
1 I '1 1' IIIII'l" ", ,II'., . I , . 1 ! 1! 11,i _ ..,: ,;:1 " ,: ': ':1: :: :La actlvldad lechera se ,impuls6 a pesar de la Iimitacion del re-

'..!: . - EI mant~nimlento de ~na, i!"!1P~rtante superf!cle cultl- , ;"jii I:, . curso agua. ,De m,~I)~~a consecuente se levant6 parcialmente la
,:, v?da mediante el us~ Sin tlmltaclonss ?e I~s 1 ~~C~~S~? '!i:h} ':'hilv';ld9;!para la ,ap ertY.f,a: ,~~ pozos decretada en arios anteriores y
,;i hldrOI?~ICOS de la regl~n, . , '-: .L' 1;';!i:I:1: ::! IUI I': : ::~ i ~ i ;J!I: ,f l~s 17q~eros pr,l:v~<;lW~}YVleron un ~ayor acceso al agua de grave-

_EI reacornoco oblacio al I . ';.: :,.;.:! ,! :..:I, I:: f !I! :il: !~ I: 1 I III :: i qad~ lkJ ~e les:! lptorgaron tarnbien creditos baratos para fa
,. .obra. ., I' P n Y a eXPuls~~~ .~e:~I ~?~ ~~j ! ! :I' ! ' [ ;>lf ! 'I: i ! IltHI'9.c:>~~~~ucpi61~ :?~ i ,~bf,i,~,s; e ~nsta-,aci.on de moderna maquinaria de
. I , ' " , ~ 1'J!I,tt 1i:',"I P;;i !l! !il1'l: 1' 1" 11'/1" n~go'Ylsubsldlola la'energla electnca. .

. ..t,:. . I • • • It I 'hi, I '1 I" lo l!,! h
l t II f, I t I' 'I "1111' 'III !l,lT I 'll 11'11'1' II'

:: .~:: - Un alt~ c,osto social pagado por el sector ,ejidi:lI
l
que '58,,:11: ":!', ' ,':.[>':"ii,:: ,I:.!I,II, ;;; ~ ::::11,:I:I ,Ii,! 1 1 1 ~ , . • •

" , :;~';l ' .mantuvo erJ.el cultivo de sus parcelas. :'1 II:!: :', .,:.:;.I;:J,!;lf: ' ,i l a d,tY!3rSlfICa~lon , 9~: ,R,uf~'VOS y el aumento de la~ superfiCies aSlg-
: ,,) . ,:I! . ", "' , ' i , : :hj ' ! : " ' I , i ~ !! "i 'l ; i O I , n~d~s, a forrajes fue;un : aspecto complementano de g ran impor-
,EI: ~stad~ .Jug6 una l l~ez ~as un papel fundamentCl!: ~en la'" i :i;' !!: I ~j ; ,tancla pa~a el desC!rrl?~o de la ,?uenca I.echera. La superficie de
orquestaclon de esta !sltuacI6n. Los dos' ultimos factore's men- ,: ,I,:i, 1,11

1
, alfalf~ se Increment6 ana con ana a partll:.de 1957 (Figura 7).

;'c,icinados ·fueron una consecuencia resultante, casi ' como un " , J i:i \ :11 , :, ',:1, : ii ! ~ ,.j, "'I; 11i'!;;I:ld"
~ ,~?rOfario 16gico, dentr~ : del modele de desarrollo adopt~d~,' . ,.' ':: ;:,ii I 1;1:'j: Iili;,;iP~r~; ,19?2 I~ pr~~~?~,ip'n: le?hera.habra. rebasad~ la demanda ;e
f$'<1~I I , k , : . I : ,,! i " , 'i'''' ,'I'I ,:l iil:,lllf ,lii ',1 /:;1'1JiltJt I ~rl ! l , g IOt;l,?I , al "mISlTlq it!~rnp'0 lque las InverSlones reahzadas prometlan
I~~JdivisI6n del trabajo ique fus base de la r~~stru~i~r1bI6~ I p~M:I I!I ;I': lll , i'tl:!1!s,u : qfJ P, l,iCaci6n~: ., !:I!!JAijIIRartir de la etapa en que comenz6 fa
:' !1;1I I ' !' ' , ! :i '!" !llij'!l!llllill'. !l1'11I, ii iI ~ I I!d i i .l !l1pl,~,':Y1entaoi,¢.f! , ; R~I ! , l p l~n de Rahablhtacl6n so reforzaron los
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57LI TECNOI1lGIA : PIVOTE ENTRE NATIJRAlEZA Y SOCI EDAD
. 1'1

' LI TECN'Ol.DCIA : PIVOTE ENTRE NATIJRAlEZA Y somOAD: "!!il l~al
' lll~ ~IH '

,',,:
enfoque si~temico que hemos acopt ado, 1

1
111 " ~,~oduccI6n, productlvldad y media tlslco

En la desc:ripci6n de la evolucton del subsistema agroproductivo~ : ' KE~:J~media(;i6n16n el sUbsi;e~a ffsico la tecnologfa tiende
en el capitulo precedente, hemos tenida que introducir consi- ,:! "i f!' uA'I 'niejor aprovechamtento del recurso suelo y del recurso
deraciones que corresponden tanto a los otros dos SUbSistemas ' ! ! ~! ,:~agua : de acuerdo can los requerimientos biol6gicos de las plan-
(subsistema f!sico y SU~~istema socloeconomco),como a'prcJble-,;' ~ I Iitas q'iJe 'se desean cultivar, en procura de altos fndices de pro-
mas econornlcos y politicos que determinan las condiciones de :; ', :' 1 'I' ~ :ductividad. , Pero " la ' explotaci6n de los recursos naturales
c;~rtorno. : : ' ::,' .: ~ I ; I I ~· I .' renovables puede lIegar a ex?ede~,I~ capacid~d .de recuperacl6n

. " ' . . ' 1.\ l::t del media ffsico: la " renovabilidad tlene sus IImltes. Cuando se
En efect.o, el tipo ~~ producclon c~mbla y las '!1~d. allda.des de ";I ~: .rebasan; el sistema productivo no puede continuar operando. En

, P~~d~ccl~n se mOdlfl,~rn'por dos senes de factores:, , ,' , ;" / 1' :1llili :el case ~as tavorable es posible cambiar la producci6n que se
" ' ; " . ' , ' ': .!.;j ,'jl!!,ha desarrollado hasta ese momenta par otra adaptada a las

.:" a) Fact~res externos, ~~e consntuyen 10 que hernos '"am~do i \ ' ij'I'!'il uevas' 'condiciones..'l' ' Indices de salinidad no tolerables por
' Cfo~bIOS de I~s condiciones de contor~o. TalesS~~ ' F!~.r ~Je~ i !'!l ' 1*:":a ,gL(~o~ cultivos, P~Jr: ejernplo, pued~n ~ermitir ?tros mas. resis-

P i" " , '!jt I 1 ~1i tente~;..o En otros casas.'no hay sustituclon posible, EI sistema
- Gambios en elmodelo dedesarrollo delpars, adoptado per , , !:i i :II'fl productive lIega a su fin. Pero antes de lIegar al colapso, el

diferentes gobiernos. , 1;"1 t!:I: , sistema suele pasar Pl?r multiples vicisitudes)
- Gamblosenlas condiciones del mercado inlernacional. ' 'l II :: , :' .
- Requerlmientos de insumos para nuevas lndustrlas, '.. ,I' EI caso de la .Comarca Lagunera es a este respecto un ejernplo

, " Li ;l i:I, slrnpley clare .que puede servir para un, libro de texto so.bre el
, / , , :!; ' terna, '\EI sistema 'productivo actual esta lIegando a su fin por

b)Factores internos, generados enalguno de los subslsternas. ,I . :1 : sobreexplotaci6n de sus r.ec,ursos hi.d,roI6gicos.) Pero ante.s dePorejemplo: I ' I 6 d
M , I : : , ;I't,,::,que I,S~ perfilara ese, destino, la region pas par una sene . ,e

- odificaqionesen las relaciones depoder antra lossectores I ;,:ill
' ~ 'crisis atribuldasa urijen6meno natural que escapaba a la accion

agroproductivos. . ".', 1' 1" , " I , ~ , 'I " " , ' . I d
G b' I ' Ii ,;'I'J ,:1;1'1 del hombre: la sequlal 'La historia es digna de ser recapttu a a.- am lOS en arentabllidaddelaproducci6n; i: ' i\ ~ ( , 1 '" l :~ f 'W' I"I :: ' q: " "; ,' ,, ' "" I '

~ ~~~~:~~i~:?~dpeu~~~a~n~~~~~r~c~~~~ ~~i~~~ada. :," :' : ; , 1-:'11 ;ll~:: ' 'i'! " " , I 6 ' I "L S '
,; " ,,' !;:; ,!~:' En uri programa anterior de IFI~S, que lIev ,par ntu a a, equia

, : 1.1" , 'I 1,::,1, ,I\",!:y. el Hombre. tse p~so de manitiesto que las g~and~s catast~?fes
, " , ' I I "I. :t ', ' :: YIt , :i! I ', atfj b~idas a lasequla eran, en su gran mayona, e~ltables . L~s

' . , " ; 11 ; j'I1 1 fen6menos cllrnatlcos per se no son, en nuestros t1em~OS , .Ia raiz
De ,hecho todo esta relactonaco can todo, y las interrelaciones , I . ,, ' , ' causal de grandes 'desastres, de hambrunas a de rmsena ere-
p.ueden. en~mer~rse ' i~defi,~idamente. Hay, sin embargo, una '. ':\ l b:~ clente''. ' ''Las sequlas, par severas y prolongadas q~e ~ea~, no
cierta dlrecclonaIJdad en los procesos, que permite establecsr se- ,; i ! :11 :1!h,I'son la unlca, ni la maslmportante causa de desequihbrlos Inter
cuenclas ,d~ fen6menos. ind~pendie~temente ;'de' las ' i 'int~~relal: " : ! : !i l ; II:::!I I : ' ~ , :rb;s ~h ' l~ soclsdadl ! E I.I~s simpl~mente revelan desequil!~rios pr~:
clones mUltlpl~s y las retroaIJmentaclones que necesariamente:: !lil,i /lilt ! ! ' l ' ex,st~ntes. ~a'evolu~I,on qu. e,trene lug~r despues del impacto
~aya que con~lderar. 'Es 'por esta raz6n que dentro del complejo ,: 1:,1,1I l :!i"de una sequia est~: m~cho .mas deterrninada par la estr~c!,uf; ~el
'Juego de relacionas podemos identificar algunos vfnculos causa- .' "+111 'llllilll sistema total so.cIq':ecol6glco que por la mlsma sequla : EI
les mas fuertes que son los que imprimen direccionalidad al sis- ' , ;' i :i( " i" ,analisis precedente ' 'no intenta minimizar la import~ncla que
tema. , ' ' '', , ' ":, '! I;, "I . , ' ,i~ ' !i~ : ~ tienen' fas'sequfas para algun~s pafs~~ . · Par el ?ontrano,<hem~s

, " , ' : ,;. " I : " i'l',' : puesto 'enfasis en :la ,influencla ~eClslva que tl~ne una s~qula
DeSd,ee~,te pUf'!to de vis~a, el paguete tecnol6gico utilizado' en la : j,j ,' sobre ,todos los aspectos de la Vida de una socledad fr~gll.) EI
producclon agncola aparece como un factor con caracterfsticas ' :{ ,III ,i desencadenamiento de I~~ in~stabilidades estructural.es Internas
especiales que cumple una funci6n de mediador entre el subsis- I ,I, tienel"por efecto la ampIJflcacl6n de las consecuenclas de una
tema agroproductlvo y los otros dos sllbslstomgs. . ,I. 'perturbacl6n natural ,moderada que haya comenzado en el eco-

-- HI ~ ,
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sl~terno. BoJo clcrtns condlclonas, una soqula o·una :irlu'ndacion ~ ! ' l \ ~ llr(.exte~slon ~~ :'IOS cultivos, con un control do Ina fl uaR~~.
no muy severa puede tener consecuenclas catastrofl~as t,o- .:!J! j i'i! mlta arandzar una roducci n sostem a sin CriSIS enoclicas
talmente:"'desproporcionadas.con la intensidad de la -a~,omaha''' 'r: , : ' ~ - provoca as por ' a-escasez e agua:-Para lIegar a esta soluci n
Esto significa que'(el . c lim~, .y s~s vari.aciones deber[a. jugar 'un i ,!1:, 11,,1 el camino no fue direeto.
papel importante en la pl~mflcacl~n rac!0!lal de una sociedad que ., Ii, :I ::: . . . . ' . ' .
procurara prese("ar un nlvel de Vida rmrumo adecuado para toda ; . :.~ : " La hlstorl~ ha sido ~ec~mstrulda por varl~s autores conocedores
,~~ poblaclon" .16) , :., ":'!~: ,I,!: d~ la region:. ~17,slgu,lente cuadro ha sldo tomado de uno de
";, ' . . " ;.- . , :i1 1l ,111: dIC9ps ,~~tudlos. (Ouadro 1).
Estas consideraciones se aplican punto por p~nto"a,L~~ag~r~·, :::ii ~ I ' ~ i : ' ~;( . , I " ,

Como ya se ha dicho, la Comarca,.como reglon_.seml~nda ·.de- ; ·: !!: ;l:,Q ~e~~lta ,~laro que.;en ,~usen~ia de un control del caudal de los
pende eXcl~sivam~n~~ .del agua de nego para ~t',~esarrp!lo ~e ,~ ; , ~ ' i ~ ;!! nos ;' :~1 ~Is~~ma pr,odu~tlvo tenia q~e adapt~rse.a un amplio range
agricultura. Esto siqniflca que la p~l~bra. segul~ no se aphca a 'I: ll !,: d'; .yan~blhda9 que ' Iba de casi tres mil rnillones de metros
una situacion de escasez de reci Itacl~n IUVI,~I ~n .'~ re /6n: , :: ;1 ,:: cublcos por ana (1905) a menos de doscientos mil (1929) .
~uesto que \a lIuvia es siempre escasa. , Se ula. Sl mhca a UI, ;; JI!; I., .

msuficiencia del a orte de a ua de los nos ue slrven de base at ,il l Cuando la producclon estaba en manos de latifundistas, en
sistema e nego. . ;1 ' cuyos calculos no entraban en consideracion las tribulaciones de
, . "ii' quienes laboraban sustlerras, la "adaptaclon" era muy simple.

Es indudable que stun rio aporta poca agu.aes porque en alguna I ' , I~ : Como 10 senala el autor citado, "los latifundistas lIevaron la
otra region y en alqun momenta antenor hubo - escasez de ' 'i ! ~ : explotacion agricola 'hasta la maxima extension que puede lIe
pracipltaclon. La relacion.puede, sin embargo, n? s~r dir~ct~. ~f\ : i , j1lai gar~~ con el riego. ,~~ los arlOS,de grandes avenidas del Nazas"."
rio de montana, cuya,f~ente de agua es el desh!elo, pu~~e ~ppri ,!., !l :~ l " Lasgrande~,ganaf1f,as .~btenldas en esos arios (llamados "anos
tar paca agua en la:pnmavera Y el verano d~bld~ a,u~ mVlern<;> )' jilE de b.~nanza ), les perrnma acumular reservas de capital para ab
'benigno en la montana, Poco espesor de ~Ieve e~< I~s alturas, i: Ii. sorber los aries de l"s~quia". En estos ultlrnos, las perdidas para'
durante el lnvierno, ;;e traduce, en las estaclo~es siqulentes, ~r:' ,_,: :I':; los terratenlentes' 'e~an minimas, puesto que simplemente de
"sequla'' en las tierras bajas. Esta reterencia elemen~al , a I~ i :.1 ' ; ;'" [aban sin trabajo.a sus peones.
ambigOedad de la palabra "sequia" nos lIeva a la .slquiente .! ii': . , ' :' ..
observacion. : . ' : ' " ,. ; :-1

1

Ii" Ef m~to?? ,?ra glo~almente rentable par~ los duerios de la tierra.
" ' :- ;. .. ; '" . ;11:: Las '" ,cnsls recalan con efectos drarnatlcos solamente sobre el

lEI estudio de la. recurrencia de "sequias'', en .Ip:; ,~~S?~:, "'1'1:;: 'proletariado rural. " :i ,1 .
~Emcionados no requiere un amfllisis climato/6gico de 1~;~anap'~H , : , ;l! !i ' . 'il " ;' . .! , I" !;,; ' . ' .
dad de ' la pr€l.f!pita~i?n pluvial 0 de nieve en las, reglqne.s ~ ic(h ~ :[1:!ji : , C~a.ndo se i~trodupe ' Ia presa q~e habria de controlar el escu
rr~spondiente~por eJemplo, en I~S fuentes d,e I~S nos gue negan!\:1' .' rnml~nto ' ~? ~ las aguas -ya reahzada la Reforma Agraria-, se
la region). ·La raz6n es muy Simple: el .no mtegra : tpdps:. lp;S'~I"'; {r" continuo utllizando 'anualmente toda el agua disponible, con 10
aportes de agua qu~ recibe, y los expresa,en un sol.0 .t~9tor ,qu~, '. ~' :' .cual se anul6 de hecho la funci6n reguladora para la cual fue
es elcaudal deagua.1'ara muchos nos eXlst.en rnedlclones reahj I iii .construlda. Los anos de "sequla" volvieron a presentarse, obli
zadas desde mucho antes que se estableclera ,una,red de e~~ ! i:" gando a reducir drasticamente la superficie cosechada. La
tacione!> .meteorologicas ad~cu~da, 0 9u~ ~e reallzara un estudlo " situacion era paliada por el Estado, creando trabajos remunera-
que permitiera evaluar la vanablhdad chmatlca?> . , . ,! dos (tales como la reparacion y limpieza de canales) que com-

, I " ,..;1 :~I , pensaran, aunque solo fuara parcialmente, el deterioro
En el caso del rio Naza~, prin?ipal fuente del riego d.e la Coma~ca, ',I , L ec~nomico que suMan los campesinos por la falta de produccion
las observaciones hidrometncas se remontan a fines del silo . ,~, I: agricola. .
XIX. Se dispone, par consiguiente, de una i~toria . SUfi?i~~te-. Ii i.' ,; r

. mente rolon ada como ara lie ar a concruslones l'definitlV s : j;' Practicamente, el metodo era el mismo: cultivar al maximo en los
sabre los caudales.ln imos ue ueda a ortar el rio I or con- : III "anos de bonanza" aunque no quedaran reservas de agua para
:8 gulente, sobra los Umitos maxlmos guo puoden log~~~se en I~ I: ,ii: los alios do sequin. Sin ombargo, ahom 01 m6todo no oro
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CUADRO No.1

Caudal del Rro Nazas
(Estaci6n San Fernando)
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, .! i' 11,/11I. 1 ! 1 ~~ht~~la: para' I~~ , 'q''~~ ,i poseian la tierra (porque el campesino,
, r l. ',<Ill il I ljt r

:',: , I;,I!: II i Ii convartldo an ejldatarto, no tuvo nunca ,axcadentes ocon6mlcos
,,, , ', .. I I Ii queicubrierarHos anos malos), pero seguia siendo rentable para,': ::";;:,..:-~::~lrr III' "I ::!quie~as comerciailzaban el producto.

111;1 :" ! /I! 'Ii %, ' . ;~ .' :~ :" ' I ii I'
", I i: I ill: ';1L~ situaci6n se complejiza cuando se recurre al agua del sub-
. ," :,1: ::: suelo para 6ultivar alii donde no lIegaba el riego de superficie, y

I. '1:ll't. !~ I .cuando finalmerite (en la dacada del 60) se lIega al maximo de
,,::q' 111/' ; ",e.ficiencia" en la utilizaci6n de las presas y canales, comose

:1)' 1:11i ll';!,ver~, : ~n el pr6ximo I! capitulo, .~as "crisis" provocadas por
l !" i1:'1':"sequias" se podran ! ~ntonces rrutiqar. Pero entonees se acen
H"IJ! I ' !I~·Jl i : ; tqar~: I~ irr~eio~al"i~ac1, ;del sistema: la maxi?1~ ut~lizaci6n de los

!.Ii ·1':: II 1,Ir iii recLirsos hldrolo ICOS~; con la mas elevada eflclencla roducto de
., , : ! ,J~;11 I ' " a a IIcaci n de la m s'avanzada tecnolo ia lIevaraal cola so del
:I:'!,il: ,Iii! ~istema ,productivo. , ~a m ima "eficiencia" para el corto 0 me
,,: ;';i i:;.• I.I I I I J' ~ ' dlano plazo se logra , ~ I precio ,de un deterioro irreversible en 10
:;i J::!ij i~ , : que",fue un "largo 'pl<;tZ0" que ahora se esta abreviando ace-
" "1;1 i ;liI leradamente. ; I -

, ; "Ii I'l l I: '

::; i::i 'llll ill; No sera este el unlco :aspecto de la relaci6n entre tecnoloqla y
'ii, ii ;i ~ 'if:! medlo tisico I que] se,!habra que considerar en los pr6ximos
iii:. l ~}'j~i 11[."1. : capltulos, EI agotamiento de los suelos que produce el monocul-
;;1: II ::111 I;' tivO::y los"reqtierirry!e,~~os de rendimientos cada vez mas elevados
XI'1',11 t" imponen una carga sobre el suelo que s610 puede sobrellevarse
:il' I-fr !! con · a uetes tecnol6 icos cada vez mas costosos Pero eso
;1'.·: :;~ !: . I~b no~Ueva al tema del~ ,~igu iente secci n.
" I " , II, I,I" ·.d . :." ' , , , II I' ,'I . ,. I" " '
il: j,:!I;, 'I:! " :1 , ' ;", ,:11,'
';f ; 'l!il! ,I 2. :Tecnologia ylaeconomia de la producclen
Ii I '{II:. 1', :" i IiI, . ~Ii' . 'I':')li II!I En 'su intermediaci6rl ' con el subsistema socioecon6mieo, los
' : 'II'I :~ I paquetes tecnoI6gic(;ls' cada vez mas sofisticados intervienen conf:,:: ill 1 un peso considerable"-a veces decisivo- en la determinaci6n de
'!I f ~: : :: IIi!, la r~ntabil.idatJ de la producc lon, Desde este punto de vista el
i:: !';.,11 1JI,I: recurso a tecnologlas cada vez mas avanzadas .crea nuevos
::",1 H" 'problemas::que pueden tarnbien establecer Iimitaciones al sis-
~;: ,:'., 11 j:; tema: Per6.taqul el problema es mas complejo y re,quiere otras
I" " II n:, conslderacl9nes , que tomen en cuenta, no solo factores

.: :11:r: ec~n6mico~tsino ta~~ien factores sociales y politicos.

.. ', ..II ·iii En ,la mayor parte de los paises del mundo la agricultura esta
, : ! 'II' ~ii ' subvencionada. Las politicas gubernamentales y los programas

" 'Ii: '.J ~Ir l agrlcolas no s610 estan orientadas a intervenir en el mercado, .
",,:;'I': ',I ' : i~ sino tarnblen 'en laapllcacion de tecnologlas, la utilizaei6n de las

..;I! I '!I: irt !' tler~~s y en el ingreso de los agricultores. Las razones de la

:':,' I ! . I j ..;.
~atos t~~~d.os de Emilio L6pez Zamora, op.cit, pag. 176

, ,

Volumen en miles Volumen en miles
Ano dem3 Ano de m3

.....
1899 328 628 1919 3 285 096

1900 807 148 1920 1 ,645 294':

1901 350 636 1921 226 728

1902 741 ' 986 1922 378 336 , "

1903 749 ' 891 1923 2 556 138

1904 698, 696 1924 902 692
1905 2 n05 572 1925 1 730 999

1906 2 209, 620 1926 2 795 642
1' 1 " ..,

1907 499' 811 1 '521030 "1927
I I' " II il ;

:
1908 622' ,709 1928 1 462 733 ... .

",.
1 267' 987 "1909 1929 , 198 074

,
1910 300 891 1930 767 379
1911 , 715 '401 1931 1 347 282 : I

1912 1 021: 365 1932 2 056 377
,

1913 1 733, 700 1933 1 303 552
-

" 1"72'{ :451
I ,

, 1914 1934 396,9,93
,

'·1915 880' 990 1935 ' 2 252 ,956.. "

',1916 1 385J624 1936 2 139 ,831' : r ,
19i7 ' 1 440 '234 j ."

:1
, , 1937 830 '307

1918 669 .791 1938 2 703 172 .
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lntervsnclon estatal no son solamente de caracter teonico 6 il r}, varios artlculos , para la Enciclopedia Francesa ("Les
econcmlco, En 01 OU90 do 108 grQnd~s p~oductorOf) rnundlalou, I , ,I il'!: FarmlorU':I "LOIl Gralna", " Loll. HOf1lmo~") Ilorlfl ln quo Ion wnnrJ~?
juegan un rol importante las estrateqlas vinculadas al cornercto j ill . pr8pletanos de tlerras se ennquecen en un oceano ~e: rnlserla ,
internacional. , ': ~' f-. ~. --~" II uri :-durante-Ios!arios:de"hambruna,-y red~cen sus benetic ios en los

" , . , .. . " " . , " : : ii' ~i 1 I,"~~O~ buen~~" d~ a~undante produccl,6~. A este proceso Oues- :
En otros penod~s hlst~ncos, ru el mercado internaclonal, ru 'las ,' ' I iii'" ,nay 10 llama la rrusena de la abundancia .
demandas de la industrla des~mperiaban el pap!'ll prep,ongerante:" 'JI !.I: !:I:' . . " '" " I • • , .

que hoy juegan en la requlaclon de las econorrnas agncolas. En; if ,1 " I . Otrode los fislocratas, Turgot, mirustro de econorrua de LUIS XVI
ausencla de sisternas vde riego 0 ' de control de 'las aguas, la I" i , ~ t! 1 . propuso un conjunto de medidas para compensar dichas
producci6n ' estaba mas fuertemente Iigada a la variabilidad I:: ;i l'II:' anomalfas, perc dur6 en su cargo menos de un ano...
climanca. Sequias e ,inundaci.ones dlsminuian $J~.veran:te.~te , Ias,~ ,:11 ,;::1:1 ~ , . ' I;~' : 'I , . . ,

cosechas y lIegaban,a producir hambrunas. La dlsponibllidadyj ':1 :: La situaciori 'se modltica en el slglo XIX. ~on la Revolucl6n Indus
los precios de los alimeiltos estaban exclusiyamente Ir~gulados : l , ,111,1;: , trial , la agricultura Ipasa a jugar un .papel importante en la
porel mercado intemo. . . , .v : '.:' i:":!:)::."';'. ,i.i:JJ .' ,I'/I:.. ~i : ' ec;~momfa 'global de.cada pars industrializado, acentuando la ne-

:!" , .: ': ' , : :; :: ~:, !' i: ' < . , ! in !: : .,L: ';;:; :F~,:, !H ; l i ' ~kid I' cesidadde un sist1fTlCl regulador de producci6n y precios.
Los chinos fueron los primeros que .tuvleron un ~in~s~ro: :~e agri,! ild :l:1li' ~i l , ii ; ; l ~1 1 I j":'i!:" . ii:'::li l,!!!':!!:il ! '. . . , , .
cultura que se ocuparade las hambrunas (dos mllanos .antes dE}!,;r:1';; 1 j !1~' I: E~Jel l m.undo ~q~ufll. ,lladpartlclpa~16n .del se.ctor publico e,n la
la era cristiana) y tambien los primeros que advirtieron la 'ilecesH ,:' :::1h!'.: p~pduccl6n agnc~l~ ha lIegado a cifras tmpresionantes, Segun 'la
dad de una politica de estabilizaci6n de precios. La historia de.; :i :I;' Comisi6n de Bruselas, de la Comunidad Econ6mica Europea, las
China muestra una preocupaci6n constante por los problemas de'; 'I ' Il.i ii, subvenciones ascendieron, en 1985-86 a 36 mil millones de
producci6n y distribucl6n de granos, asl como por el ,estable-f iii II d6lares,para tres millones de agricultores en los EUA, y a 23 mil
cimiento de graneros que permitieran mantener reservas para los , i :! :i: , miltones de d61ares, para once millones de agricultores, en la
"anosrnalos''. Muchos siglos mas tarde, las grandeshambrunas l l i;'~ 11< . Comunidad Europea. Estas politicas han lIevado a situaciones
que padeci6 Europacrearon preocupaciones similares. ,:'(a en el i '. .·:1 : II:: parad6jicas: ,la gran crisis agrfcola del presente no es la escasez
siglo xy Inglat~r~~ habia pro~u~gado las "C?rn Laws" :como .un:]:.;:_: Jill ii;:: d,e"reservas co~o :.se predijo a comienz?s de la decada pasada,
mecarusrno pnmtnvarnente disenado para evitar que los precios'' I,,~: 11': ' sino el desequlllbno ,del mercado mundlal -y de muchos merca
subieran demasiado (restrinqlendo las exportaciones, por ejem.-'" !I! U: ' dos nacionales-',1producido por un exceso de producci6n que
plo), pero luego orientado a evitar que descendieran mucho (im- ' . :i l !1 supera en mucho i a la demanda (demanda efectiva, natu-
poniendo impuestos a la importaci6n) . La ley fue abandonada en :' ; :i iii ralrnentel).' En 19861a Comunidad Europea destin6 e140% de su
1846. A fines delsiqlo XVII yen pleno siglo XVIII se encuentran en 'i! ::;: presupuestoaqrlcola al almacenamiento de los excedentes: 1.5
Francia propuestas interesantes para regular el mercadode gra~' : , . '\ , ~ i millones de toneladas de mantequilla ; 1 mill6n de toneladas de
nos y evitar las hambrunas en los anos de escasez de ' leche descremada: 150 mil toneladas de queso; 750 mil tonela-
producc i6n. Pero los prlmeros intentos fueron fallldos: los lnte-, das de carne bovina. .
reses en juego eran dernasiado poderosos. . , i ~' : .,

. , ' i" I': ", '>I:' 'I l llp' EnFrancia,acomienzosde1985sepag6alproductor22francos
~i~rre Le Pesant Senor de Boisquillebert, precursor Ide \ IO~ ; I J" "I I 11f, porkg de carne. .Despues de congelada y mantenida mas de un
fisiocratas, preocupado por las hambrunas que ,devastaban a:1i ' II I ::11 ' ' ano en almacenamiento, esa misma carne costaba al gobierno 40
Francia en su epoca, public6 en 1705 un Iibro <?on propuestas que'; 'I!.:.i ' frahcosel kg ,y fue vendida al Brasil (220,000 toneladas) a 5 fran-
Ie valieron ser privado de los honores de su range y. enviado, ai" I • :ij cos el kg. ' , ," , i : I

exilio. Su proteg ido Sebastian Vauban no corri6 mejor suerte: su : : :1 , ,:111 : "I II
lfbro fue prohlb tco. : ' I ' , ' I I i ;' :; ~! : I ~ j . La,situaci6n es generada, en buena parte, por la lucha por los

I " " , . ,,):, mercadosjy por Iia aplicaci6n de la mas moderna tecnologia
Poco tiempo despues, el grupo de economistas-fil6sofos cono- . aqrlcola clos rendimientos del triqo, por ha se multiplicaron por

.cldocorno los "tlsiocratas'' insisti6 sobre el tema. EI liderde la tres en Europa. Lo mismo ocurri6 con el rnalz en EUA. Asia
escuela, Francois Quesnay, medico de Luis XV y autor en 1756 de ! duplic6 Iqs ;:rendi~ientos ' del arroz. Parses tradic ionalmente im-
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blenes de oapltal quo no so producan on 01 pals.

Parad6jicamente, en el apogeo de la tecnologia,y de la produc
tividad, el sector ejidal es marginado de los beneficios, y no so-

a)Proveer materias primascomo insumos industriales.

b) Oblener divisasa travas de exportaciones, a fin de adqulrlr .

54 !' "

c!.Para que se produce? c!.Quien decide que se produce y c6mo
se produce? c!.Quiem paga el costa de la producci6n? l.Quien
obtiene el beneficio, 0 quien se hace cargo del deficit? "

I.. I ' j

Las : respuestas a estas preguntas dependen del papal : que
asume la producci6n agricola dentro del modelo de desarrollo del '
pais. Un esquema bien conocido de aplicaci6n corrlents en '
l.atlnoarnerlca, asigna a la producci6n 'agricola tres 'con-
tribuciones al proceso de industrializaci6n. '

LA TECNOl1lGIA: PIVOTE ' ENTRE NAnJRALEZA ,Y SOCI EDAD -'-''.;' ~- . ~';!' ,:I~="=~ 0= -,- u: '~LA TI:CNOLDGIA: PIVOTE ENTRE NAnJRAlLZA Y SOCIEDAD

portadores tienen ahara excedenles agrlcolas. Alemanla, el mer- I; ':!I!.': " ': ,-
c do 'mila Inmodlulo :y mils prometodor para Franclll, tiona la I I ;';

terqera parte de los excedentes de mantequilla de la ComUnidad if , ![:Ii, '1;1 , c) proveeraUmento barato parau~~poblacI6n Industrial
E~ropea ar~iba mencionados, es gran exportador de bovlnos en "''' ~li! ; I~ ; I 'i', -crecle-me. ,1,1,

pie, y paga elevadas sumas a- los productores de cereales para ') ill , ~ :fi i ' , , '~ i H .:- .: I: ' , " ',ii, "'I ' :':!I : ' . . .

que no produzcan. : ' j, d:) I.: .' l': ' ' 1m., ;rl ,En laOornarca Lagun~ra, la prod~ccl6n algodoner~ ha cumph.do
, . , !:. ;. . '. " ;~ :1"," clararnente las dos pnmeras funclones; la producclon de torrales

Por:su parte, en EUA lacrisis de la agricultura ha llevado aun L! I : ~ respondlo a la prlmerade elias; la producci6n de leche a la ter
nU.rn.e~o creciente de agricultores a la qulebra, y ano po.co. S ' al !:il ,I: li ~ , c~r~~ : ; ' En el ~apftulo rprecedente hemos ~echo ref~rencia al papel
sulcldio , Paqar .a los .aqrtcultores para que no cultlven .ha side " Ill li:il que~lcada uno de lo,s sectores productlvos ha jugado en este
una practica cornente en los EUA. EI ano de lQ72 es consi- !'I! ,1:11' contexto. .;. ' , ' ,
derado como el momenta en que comenz6 _fa lIamada "crisis ri:1 ,jl: <. "
alimentaria" que origin6 la Conferencia Mundial de Alimentos ilil ::' Como es obvio, la propiedad privada s610 permanece en un tipo
.convocada por la FAO'en 1974. EI descenso de la producci6n .ill jll,, ' de producci6n cuando obtiene, 0 espera obtener, un beneficio
cerealera mundial en ese ario con respecto a 1971,' atribuido a "1'1: d,! I apreciable. -." 'Su' autonornla econ6mica Ie otorga, en muchos ca
~na .sequia generali~ada en vari?s contin~ntes, fue s.in,embargo 'I :111 ,j.!:!!! '!s~s; l:~uficien~Ei" moyiildad como para aban.d~nar una p,roducci6n
Inf~nor a ~apro?uccI6~ que h~?leran podldo producir las!tierras- ""I: :F;, .' que" no as ra~tabl~1 .01para sobrellevar los' anos malos
dejadas sin cultivar, bajo subsidio, en los EUA. Dicha producci6n .i i!1 ] ~ ! ' l!: , ' ' :, I

potencial fue estimada en cerca de 80 millones de toneladas. I':: t:;I Cuando el Estado toma parte activa en la producci6n el problema
~ " ,'I ' i , ' se formula de rnanera diferente. Una producci6n no rentable

Las consideraciones precedentes muestran la gran complejldad. ,j ;J' para el sector prlvado pU~de ser i~pulsada po.r el Estado por
de la economia agricola a nivel mundial y la dif icultad de hacer '; ,t,! alguna de las razones arnba rnenclonadas, 0 bien por razones
generalizaciones. ! . , I i [!~ estrictarnente sociales, cuando se trata de evitar un colapso
:i . ,,:1r'i. econornico de un sector productivo 0 de salvar una situaci6n de

·A ~ste respecto, el problema se plantea de manera diferente en : ' ~ 1 1 : :1'. crlsls que ,pueda degenerar en tensiones sociales dificilmente
los 'palses del Tercer Mundo aunque tampoco alli -la sltuaclones ',' 1ii ' j j controlables.
homoqenea, Hay, por ejemplo,grandes diferencias entre los ' 10111 ' ! I, ' ' i ::~
problemas de la aqrlcultura latinoamericana y los del' Africa- i.'" ,II, En "el caso part icular de Mexico, la presencia del sector ejidal
Subsahara. Sin embargo, en Iineas generales, las prequntas I::il 1:1 . modifica las opciones que tiene el Estado. De hecho el Estado .
claves a las cuales debe responder el.anal isis son las mismas en ,, ~ I 1:1 contribuye a la producci6n tanto del sector ejidal como del pri-
todas partes: ' :Iii '1:1' vado, con obras de infraestructura y con la provisi6n de servicios,

i i:j como la electrlcidad, a bajo precia. Pero juega ademas un papel
' i:! I" ~ fundamental en la orientaci6n de la producci6n ejidal. Esto Ie
: ,I 1,1:; permitlo salvar la producclon en la Comarca Lagunera cuando

, i'l] j :11 , _lIeg6 la "crisis .algodonera", y reorientar mas tarde una parte del
, : ~ ,., sector ejidal hacia la actividad pecuaria. Dicha crisis se salv6,
I:;' '.'; como se ha vlsto en el capitulo anterior, med iante el recurso a
1:'1;;1 una !avanzada tecriologia que demand6 cuantiosas inverslones.
i;,1 :1" Estq'signific6 un elevado aumento de los costos de producci6n
' !'I 'ir que ,disminuy6, concomitantemente, la retribuci6n que obtuvo el
'1il :.:\' carnpeslno, como fruto de su trabajo, a un nivel que no satisface
:' . II" sus minimos requerimientos vitales.
' \ ! '
" :, 1

" i'
hi j :JJ;
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1
"[':; :." : :!j']H,[i " ;' 'ii , ; ' i ~ :~

: :.I: . - I ! . .' I ' I, . ' '1, ': • • '. I'; , I IL ~ ',of I:" l' 1'1' •• ' I 1

I' ': :: ,! .. d,;:;:'1:::: :r 1·'·,!'!::'1:1:1 ,II'i':: I. 'IL!.: : '.' '0: 'I, '

,:~ l amente no' lo rasu erarsusbaosnlvelesdevlda sin'o :l l~e 'en " I I ! : l l l ri,:,:' ,1: 11-1:;., i 1,. ; : ! , I ~ l i: 1
, I fdb " E d d ,1" I' " . I II ,I , . ", .,1 " ,"va gunos per 0 os aumenta su empo recirntento. s aqur: on e .::/.1 I I:!' ' .,': ,. ' :. , . " : '
, en~ontramos las ralces estructurales de los problemas que,afec.;:i;ffiin IL~: ·!i l~':-_~.~~J~ :·~~~, _
-tan las condiclo~~s d.~ vida y determinan, en particular,: :}~s ., ni•...·,]:l: I 1f ,.:,1,1,1II ' " I" I . .u: II'
~~I~ de maln~ncl~n. q.ues~ encuentran en,el sector ~~~gesin~: " ,I':I!; ' 1'1. . C'a" pi, 'Itulo "IV ~ " ;'" , ~ "l l ' ,'! I p • • J t. I I ,r • , , :1,' II " I 'i }!, . l ,, ! ! ! HI !., I ' I I I

' Tal.'paradoja no es, ~in 'embargo, un c~o muy espe~ifi~b:''d~-(a ' : 'r: 'l it ,1[" : ':', "iilJI :::: I::! : .:< i :~'
.Laguna. Numerososautoreshansena,adoque,ap.obre~~:puede ; ! : : I : ; : j lj l'r · i l Ilf!l·iii':; : ..;:; :1,) ' ;:. ,
,ser compatible con I~ :'modernizaci6n" y con un rapid? ~e,~~r~6110 !::;,!Hl' ' !Ii.: ;;'Tecriologia'!' Ide'ii;alta ,,productividad: Los limites
economlco, Parecena que la Comarca Lagun~ra.es.~.m I ~Jemplo ~' , 'iipll :r~! I" !I ll " : ",,, I! • ': 'dil ' l d " ~' ~ '
'mas.que cumpie con la regia enunciada por Milton Santos::i:l';Hl;l ~ j' !1:1!;::f!1 !(,II ,eco~6,mlcos Y',fIS,ICOS .'

I I ' , '1'1'" ",. t 1'1" I" ' " (,1.j.f ' , ." I " ~ I" ;"'1, ••, : I ' . I. : I I ' ~~.I I . j,1 II 1 :1 ill' : '!I" - t ,. :. t I 1', ,]1
I I, j ' : 1 ' 11 1]:1,1, ' I . " t 0"1! I , , ' . p , ! II : !. lj t '

"La pobreza se agrava en los paises subdesarrollados que han entiado reclente- 'I : '1 1'1' '['" , . "ii " "': ;' , ' I,' 'I ",'
, 1 " 'II ' , ! I' 11 11

mente en la viadel progreso 'material, tanto como en los que comenzaron antes I : l', ' 1 i ,. '1 'L" d I I , '.:d' ' " "6
su :proceso de Intogracl6n. a las ideas de , progreso, La raz6n ~s . que " Ia ' !':: Ii . J1: ' • 'I "ogros e a m~ ,ermzaCI n
modernlzacl6n tecnol6glca engendra dlsparldades soclales y econ6mlcas creclen- ' ": I I I 1"1 !

tes, La asigriacl6n de una parte i~portante de los recursos na~ionales'se hace en La I evoluci6n del subsisterna agroproductivo descrita en el
nombre del progreso para beneflclo de aquellos que ya son rlCOS, y al preclo de , " . . - - . ,
unalnjustlciacreclente".1~ , . i' ,;1; Capitulo II esta en gran medlda hgada a las dlversas tecnologlas
, ' :; , ,., . ' I',!I ',, ' 1, ,':; ',I!l l aplicadas como sustento de las estrategias productlvas desarro-
Sin duda, la afirmaci6n de Milton Santos debe caliticarse Ylate- ! ' : id ~ 1 ; :lIadas en.las dive~sasetapas. Sin I~ utilizaci6n.de las mas mo~er-

. nu~rse en casos particulares, pero posee un alto grade de gene- ' !,:I: nas,tecnlcas agncolas no ~s exphca~.le e.1 nlvel de produccl6n
. rahdad. Es necesario, sin embargo, ir mas alla de estas f6rmulas ''i,li ;;1 . alcanzado en la 90marca, nl la dlverslflcacl6n de cultlvos que se
'g,enerales, y analizar ·en detalle los mecanlsmos que actuan en !·i:': Ii ',I ' ,h,a :I~grado,jf-Si~ se ijuzga el sistema productiv.o de la re:gi6n en
cad~ caso par(i generar la pobreza de los rnarqlnados. . En el , ::1' Iii , terT,nos. d~ , par~~etros purament? economlcos -cantldad. de
capitulo V nos ocuparemos de esos mecanismos en el caso de la .,- : ~ 1;1, prcoucclortrendlrnlento de los CUltlVOS, valor de la produccion
Comarca Laqunera, ' ': : ,: ' "':1'1 / ' es iindiscutible que se ha puesto alii en operaci6n un sistema

'i f ,1' ~ ' 'altamente eflclente. : Desde este punto de vista, es un ejemplo
~ " paradlqrnatlco de ,las ventajas de la modernizaci6n del agro.

:i • . ;i! :I;j· ':;j ~. ; , : "':
I \ '!I ,~j ; J : 1~ ' 1 . , : ~ d·· >, . "

, ' . I ~ ill ( TEV~.Iu.C I~n deiup~qiu~.te te'cnol6g1co"
iH" I '.'I\ jIPh : 'I' ,1,1'!' :'I" ;il' li' I ;' . '

:i (! ' r ' ~ :1 I '; J!!h'! t: .',. . ' 1
1

' ,, 1HI;!:, ; : . . ,
iii : ' La·progresI6n'de las rnejoras que se fueron introduciendo en las

,: . :,! ~ ' , 'dife,rentes etap'as ; ' :~II:'tes descritas 'muestra una preocupaci6n
.. i: l/ :11 .co~~t~mte por~ej9rar.los niveles productivos. En este proceso, el

:1, Ji; ' us,? del. agua Juega. sin duda un papel .c~ntral ya 'que. dicho re-
I r: curso es el mas, lrnportante factor lirnitante que t1ene toda
:T producci6nagricola asentada en una regi6n arida 0 sernlarida.
'l ;i: , D~ ello nos ocuparernos en la pr6xima seccion, Aquf mencio-

.""::' i ~ ~i', l1~r~fllos solamen~e aquellos otros elementos de los "paquetes
: ;"" 1;: .1,: 'I ,' " , "ll ' ~i; tec'.r1016gicos" que' :se' han ide aplicando en la producci6n del

, "I'" 6, ,' ; • • , II p "" , " algod n '
.. I , '.' .1 ,' . I :,Ii! ' ";j'. ' .: " .."" I'

.., ,', Ir, 'It' :.:1 '. I
':. ,J :1.; I,:, · ;l i,',' :, ' "."j

.. .; . ,: :' i ;j" 111: ' ~ '~fe l ' comlenzo (j'e"la'explotaci6n algodonera en la Comarca, ,los pro-
.' ", ~ l l i : ~ I ! dU,m?:res utlllza~ ~n d~ manera generalizada una semilla de tipo perenne la
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Fuente: Informe de Laboree d~1 Campo Experimental
de La Laguna CIA~.INIAN'SAG , 1954 e 1975,
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Princ ipales varledad es co mercla les de algod6 n utilizadas dur ante los ultim os 30 aries

. en la Regi6n Lagun ars y sus rendimientos expe rtmentales.

Periodo Variedad Rendimlento Incremento Rendimiento
Experi mental % Comercial

Paces /he Paces/h e

1954-62 lA!ltil PIne 15 6.23 - 3.04
.._-..._ - _._--_._._.... - _ _ . _ •• , _ __ . - • • • _ _ - 0 - - _.__. - -- -_._-----

llQl l o Pino
(I, GJ ~ . "I 4 . I 'Jl IJCi J- '14 urnoth l ll ( _..--..- - - - - --

1963-74 Coker 124-B 6.75 7 .7 4 . 19

, 1975-78 De1~ Pine 16 7 . 45 18 .8 5. 19,
I

Del ta"Pine1 97:9~ B :i 80 8.70 38.8 5 .02

1954- 83 7.15 4 . 33
" h

I: '1
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la 'zoea", sin uso de tertllizantes nl mecanlzacl6n, basada en el empleo
Intensive de mana de obra. Los bajos costosde producci6n y 10s.:-a~lt~0~s_--,..II:':__~------;-:-:--
preclos de venta de la tibra permitlan obtener muy buehb-s-r'endlmlentos
econ6mlcos . Sin embargo, par faita de un sistema de control sanitarlo de
las plantaclones, hacla 1911 se introduce a la zona una plagade proceden
cia eglpcia .llamada plaga del "Gusano Rosado" (Pattinophora Gosy- '
pial/a) que ocasion6 una Infecci6n de los cultivos . En 1916 se perdlo el
60%del area sembrada.

; . . 1' I . , :;'1 I .

- 'Cuando se consolid61a "economla algodonera" en la regi6n 'se torno !"
mas evidente la barrera Infranqueable que el agua disponible para 'riego'i
imponfa a la extensi6n de los cultivos . La unlca posibilidad de iri'cremen ~: '
tar. la producci6n estaba en la elevaci6n delos.rendlrnlentos tlsicos. Una :
primera medida tue la, erradicaci6n casi definitiva del algod6n "zoca''
(perenne) raernplazandolo por otros tipos de semillas anuales sometidas
a tratamlento fitosanitario, y un escaso control qufmico a base de insecti-
cidas morqantcospara la reducci6n de las plagas. '

' - En los anos clncuenta por recomendaclones del Departamento de Agrl~
cultura de los Estados Unldos, se resolvl6 comenzar con las apllcaclohes Iii
preventlvas,de DDT. Para tines de esta deceoe, se lIegaron a etectuar 25 ' I . L

apllcaclones utllizando avlones fumigadores . " '. ," ,I,' ' , i

- ,~aralelamente tiene luqarun proceso de mecanizaci6n de la ag';icuitu~~~, , ; ; , ::1 ~ :; "
En 1940, el sector ejidal contaba con 450 unidades mecanizadas, 0 sea un II Jhi "
promedio de, 290 ha por,tractor de acuerdo a las superficies trabajadas .' ~ ;! i~
Para 1950 la proporci6n fue de 168 ha/por tractor. ' I ' i ' i1 \ i '

, " " :1 'il:
- La rnecanlzaclon fue mayor en el sector privado: en 1940' dispone en " :1 I!;: '
promedio de un tractor por cada 150 ha; para 1950, la relaci6n se reduce .a I! ':"
58 Ha./tractor, y para 1960 a 41 ha/tractor. " ' ',::; , !I'
- La crisis algodonera 'trae como consecuencia la· disminuc!6ri de :'I ,.)\ i ': :.ill'
superficle cultlvada, que,es compensada recurriendo a tarnas avanzad ,I'il:
tecnologla disponlble. ' Entre 1963 y 1965 se lntroducen nuevas var.iedade, !J':i 1
de'semiHas(Delta Pine,y Smoothluf) de alta productivld~d per0.iqu,E!' re- , I i ll
quleren nuevos fertilizantes y mayores cantidades de aqua, (Cuadr02). ! " I
ESte' ultimorequerimientoesta vlnculado al hecho de que el auih'eni6 de I I i

rendlmlentos se logra con aumentos concomitantes d blomasa" 10 cual
Incrementa considerablemente la evapotrans'piraci6n. ' . ,'" I , .'. " .,
1,);;" .;. '. .~ i ;' , :
::i.1; j : ' • '. ' " 1 .. , ."

, ~ ~ I mas espectacular esfuerzo de apelar ala tecntca para superar los
.'rendlmlentos tlene lugar' a partir ,de 1964 con el Plan de RehabIHtacl6n , "
, .~qon6mica de la comarca Lagunera. 'Su·aspecto mas Importan,te,es el , '!i ,,: .
:i: re, a,condiclonamiento del slstema.de riego, como veremos en la-proxlrna ' I:1

1

,

, : 'sa,~c i6n. EI plan incluy6 una polltlcade niecanizaci6n del campo' que :" : 1'1'
,[ f~vor~ci6 al sector ejidal,como parte del desarrollo de nuevos rnetodos de ' '" I
, .. cu"lvo quo roquorfan nlvolaol6n do 109 terranos y nUClVGlI , formM do 'I

,': t9luracl6n de los suelos.' La potencla de los tractores se dupllcO, pasan-
. ·.·.fl.li:l II I '
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I,

EI preclo ,de la modernlzacl6n

- En el mismo ano se ampli6 el lapse entre la techa de siembra y 'la del
primer rlego de auxllio para favorecer una mayor vltalldad de la planta
antes de recibir una cuota adicional de humedad, dada ta propensi6n a
reclblr lnfestaciones durante asa etapa de crecimiento. _ r •

• ' : I •

- Entre 1973 y 1976 se dliundi6 el "control bloloqlco" de la viruela del ;',
algod6n, que erradic6 una de las plagas mas perjudlclales para el .~u~iyo . ' :1
Su generallzaci6n elimin6 la utilizaci6n de tungicldas en su combate. I"
Junto con esto el Estado cornenzo a ejercer un control mas severo del
proceso de esterlllzaclon de las serntllascert ltlcadas, "

• j I

.: I
',::! , ;1
do de 30 a 60 caballos. Unlcamente el Samurai Introdujo, en 1979, 600 .': Iii,
~u~~os tractorss en los ejl:dOS., EI.nurnero total lleqo a 1,394 en 1982~ . , ': I; :1:

~ Otras rneloras Importantes ~e lograron con una protund iiacI6n 'dej'cono-~~ ,:1'

clmlentodel cicio biol6gico algodonero y las plagasque 10 atectaban, En , ,,:i I!;.
el ario 1972 se acentu6 el control de las practlcas de desvare, para reduclr ' .. ::.d
la accl6n del '!gusano rosado". ' ' '" " :!

'" " "

, 'I
' I

, I

.- En 1974 se descubrieron las caractarfstlcas del clelobiol6glco del:hongo
denominado "vertisilium", que ataca a la planta desde la ralz y que no
habra podkfo ser erradieado con los fungieidas utilizados hastaese mo-
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II' I I I " ! I! I I I II'
:~::pen'diente de la cuiva tiene variaciones que son repr~~entati- ': !: i :,' 'con'!referencla al papel q~e suel~ jugar la produccl6n agricola
, vas de los procesos que hemos descrito: cada aumento de' Il l ,:,! dentro de la ; ~ co nom la naclonal en un proceso de
~endiente 'corres!i>onde a una nueva "mejor~" int.roducida en _e '~l' l r:' ind_ustrializari~n: . J'!() ,~s el productor_q':!.!en necesariamente recib~
paguete tecnol6glco. EI motor de esos sucesrvos mcrernentos se I los benefic.i:~s sino qUlenes.comerclallz~n la produccl6n 0 la reci-

, advierte c1aramente en los ciclos que presenta la curva de , ' i, be~ como,~l1sumo en otro nivel productlvo,
producci6n. ' " ' , , I I j:: " ~ ! ; ,,:: :: , '

'I ' ' , " " , ,;, 'fUI J[ 2. La extinci6n de los recursos naturales ·reriovables"
, L~s perfodos de ,producci6n creciente lIegan a' puntos ' rilfo<irl~bs" , ; ~':i:l ii]" " ij{ " ,,: I: '::1'

(M1, ~2, M3), a partir de los cuales I.a'produ?ci6n total comlenza ' ' :;, I::' I ,He~~1Os subrayadC? relteradamente que en una regi6n serniarida
a ~e~Jln~r. En general.tales dec~eclmlentos ~orrespondefla re7,> 1 ,::1 :" -',,',c0r"!'l0 .Ia Comarca Laqunera, la lIave de la producclon es la dis
ducclones del area cultlvada, motl.vadas p~r ~I'lersas causas:. e~..; , i , '; I:' ponibilidad de agua para riego. EI tratarnlento de este problema
casez de agua, ,plagas, bajo rendirnlento econ6mlco, : ' ,,[I ,!" tiene'dos aspectos:' ,
d!ver~ificaci6n de lal?r?ducci6~. En cada caso la .producclon : ' "J'1:'
dismlnuyo hasta un rmrurno relative (m1, m2, m3) a partir del cual ' ,Iii ' ,' a) outenes tlenen accsso al agua de rleqo.
'se logr6 remontarla nuevamente, en una proporci6n que excede 'll l',i
en mucho a la incide~cia de los factores negativ~s.menciQnadbs. ., ::,I t ::" b) C6me saoptimiza el use del agua.
De aquf que los maximos (M1, M2, M3) Y los rrururnos (m1, m2, I! Illii !., " r: " " i .:li ,', '
m3) esten en progresi6n creciente. ' , : "" I, ill 1::I j, " ,:lp:" " , :i l:!! j,

• ' l II It' I l' .
i " , : Ii I " , " ,

No cabe duda que esta evoluci6n del sistema productivo en la II; EI acceso al agua,'i'" I :

Comarca puede proclamarse como un triunfo 'de la tecnologia y ' I": ' :'i, ,, ' , '.
como un fruto palpable del proceso de modernizaci6n del agro. " , d;' En las seccionesprecedentes nos hernos ocupado del primer

, : I" , aspecto. Es un problema politico y econ6mico. En ultima instan-
.Debe de hacerse notar, sin embargo, que cada vez que : :;1'1 ]1:: cia se resuelve por la distribuci6n del poder entre los sectores
desciende la curva de producci6n, s610 se logra volverla a remon- . ,I I;' que son los actores principales del proceso productivo. En 10 que
t~r recurriendo a tecnologias con costos crecientE~s. " - ,'jl , respecta a I~ distribuci6n del a~~a' de superficies~ el Presidente
.. " ' ' ''i , I,~! .Oardenas dio poder al sector ejldal, EI desarroillsmo, que cul-

' Las pregunt~s ~ue debernos ahora responder no pueden , i : ! ~ l ~ i I , m (n.6 co~ e,l Lic. Mlg~el '~Ieman , inclina la balanza a favor del
,soslayars.e: l.QUlen paga I?~ altos costos ,de la modernizaci6n?; ,: i III, ,11(1, ;; se~?r pnva~o. L~ , ,!~glsla~l?n ~esultante ,en cada caso ?onstituye
l,Para gUien son los beneflclos de los volumenes creclentesdeu!.'I ~ l~"" i unjslrnple corolano: ~I prlvlleqio pasa, via reqlamentaclon, de un
producci6n? ' . .: i " ",; ,I' I!I/I " sector'a otro. ' " , ,

I ' '; ',j 'ill,1 l ;r , 'II" " , , I , ,

,I !I: " ,
Las dos preguntas ~~ son independientes, aunque pueqen tra- ",I' ,lli: E!agu~ del sUb~ue!~ respo~de a otros factores: el s.ector privado
tarse en forma sucesiva. De manera general puede contestarse a I ,i 11:1 d!~puso delcapltal'necesarto para explotarla al maximo; al sector
la primera haciendo referencia a quien realiz6 las mayores inver- :1 Ii! eJld~I 's~ Ie daran los medios econ6micos cuando su concurso
siones: el Estado. Sin la infraestructura que aport6 el Estado, y ~ I!! sea Indls ensable ara mantener e incrementar la roducci6n.
sin las subvenclories directas e indirectas que otorg6 a la 'I ,I;: -: , .

produc?i6n, .el proceso descrito hubiera sido irrealizable. ' La : I', !Ir: , , ',',', (Ii, '
mayor Inversl6n corresponde por mucho a la infraestructura ae , :;': lili l l !( ,: ' .. '!", ,
riego. Las presas, los canales y el reacondlclonamiento del sis- ! ';;':II! 'i"I: ,, ~pp~imizgci6~, q~1 u,so
terna que tuvo lugar con el Plan de' Rehabilitaci6n demandaron I "i . ,I " ,il: , : ' , ' :
enormes lnverslones no recuperables con el precio que se cobra" : "1 , El,~tro ~specto' del pr.oblema r~quiere un analisis mas rnlnucioso:
por los servicios. . " I ':: Desde la construcclon de la pnrnera represa en la regi6n, hasta el

, ' ;' ;,..:' i:i ' llarnado "~Ian de Rehabilitaci6n", el control de las aguas pasa
La segunda pregunta tue ya contestada on 01 caphulo anterlor , ,I il! par GUCOSlYOS ata8Gs gu~ culmin(lf,! en_.!.!Lt sistema de .!i.~nQ~ 1e
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lfl! ' . . . ' . ' I '.:tl: . \lIH ' .Ill t ,'''' I I "iI : . ,: ;, 1~ ,

, 1I~~lma etlclencla" .. Los tecnleos dlaron en cada moine'n:io una " i il ' : acmftl,'p6oc> prafV~dI6~ , ~f10h() y sir') rgv~stlm l9ntoJ Qsagl}raban un~
, re~pue~a. ad~cuada a los p~ob~emas presentados. Las respues-' . I ',ir 'I: buena humidiflcacl6n del suelo y la recarga de los mantas
t~ no sorrobjetablas: La objeclon esta 'en las prequntasque se-'- -tj: ],i_acufferos. rr~--
I~~,formularon 0 que enos mismos se formularon. ' .;' \ i .I ~ 'II I ,';, . ::. ,

':;!! ' " II I ,1'-' i:,,1111 1 En 1926 se construyeron 9 presas de contenclon que permitieron
., :,! -A la pregunta: ul-C6mo sa puede controlar el escurrlrnlento de ' ' ii l l~ ampliar la superticle lcultlvable, sin romper aun el equllibrio

, los ~ros?"', la rsspuasta fue: "per rnsdlo de represas y canales", .: ,.' ::j ~ I ' ,hidrol6gico dela rep,6~,' Para 1930 era todavfa posible encontrar
:' il .' . , ,' ' . '". I';;' ", I ,;lj· 'II, agua; 'a pocos 'centirnetros de profundidad.
',::. - A la pregunta: ul-C6mo sa pusda aumentarel area decultivo?". :"1 ' I " ~ 11 ,:ijL,: ' I ~ , "I I Iil d I· II ' ,
~;'I, ' la respuesta .tu~:, : ' ut ll jz~ndo, elagua delsubsuelo''..,';,; , ! '~ !.' . :: ;';,.;- ;,;;, :i :l : , : ' ~ast~~" ese rn~m~~~e? llfe ' ~abfan podido regar un promedio anual

' :;' ;! . Ala prequnta: 'IlJ'C6 . ; d 'ut" l' ' , .~ - 'f; , : ,I t/! ,: ;: .- . i'i 'II " I ~ ,II ge 88,900 hp-con:un ,mfnJmo de 18,500 ha en 1921 y maximo de
- ', I" mo se pue e mzar mas e tctenternente el '" :'\. ,I ' 151'961' ·· '1·936 !'.! E" " . d'bl blli I d '6
agua de las represas?", la respuesta tue ' 81 "pian de ' "i i : ' " en , , J, _. :! I ,fa If!1prescJn I e esta I lzar a pro U?CI. n
Rehabilitaci6n", . ' , 'i e .'. ,"i,' i; agncola de un ana a otro, A tal efecto, en 1938 se cre6 el Dlstrito

, ' . ! ' ,:1, ;,. de Riego No.' 17 'y, 1seHnici6 laconstrucci6n de una gran presa
, , , " ' ' I f' , V/i j: sobre el rio ,~aza~/ C?~lcu los ~uy optimistas, aun~ue poco fun-

En nJn u~ caso se establecieron cuales eran las Iimitaciones a ,. ;!I; I" dado~~ predlje .~~n , qu~ ' ,su,tuncion de. ~Imacenamlento ~e agua
I~s, so!uclones que,se requenan, ara as tres preguntas as ',!I, i permltlna una extrac~16n anua! suflclent~ para regar hasta
llmltaciones se podIan formular de la misma manera agregando ' ,i" 300,000 ,ha. La , Reforma Agrana se habla basado en estos
otras dos preguntas, complementarlas de las anterlor~s: B) 9pmo : iii " calculos para distribuir tlerras de riego entre el sector ejidal y la
tomar en cuenta la varlabilldad natural'del recurso "sometTdo al -: , 'il:i 1'1 prop!?dad ~r!vada 'por un total de 225,000 ha. Sin embargo, en
control de la tecnologfa"; b C6mo evitar ue las erturbaciones ,.,nl ' I' i ~ otro,s estudios reahzados en la epoca, y que demostraron ser
introducidas en ~I sistema natural a tray S de represas, cana es,' j'IL il, :'mas/ealistas, sena,a~an que la extrafci6n maxima r~cional de
pozos), lIeve al ~!stema fuera de su punto de equilibrio, mas alia II II' .ii: agua de I~ represa ahmentada por ef no Nazas no deb,l~ !ebasar
'de-un punto critlco a partir del cual el recurso deje de ser uti- . I . '!' ,los 800 millones de m3 al ario, volumen que no permltlna regar
lizable. ' , ~ I i I!. mas de 100 mil ha. " .

_ 'I,I ! 'I i'
I I I I': ..

, . ' , ';1,1 En :1948 la Presa Lazaro Cardenas (inicialmente denominada
-: ' ,:11

1

' Palmitos), fue puesta en servicio con una capacidad de 2'890 000
USO Yabuso ,de las represas: Las sequias provocadas ",' 1 ." ;; liil t;: d~ !'T1, ' , ~ Yuna extens;a 'red de canales de riego: 951 km de can'ales

' .. ' . , : ''I:I .... ":i ~ l iii pnnRlpales (co~~ ~a.4~~km en 1927), y mas de 3,000 km de ca-

~uando se ,i~ icia la activi~a.d agrop~oduetlva en la Comarca. h~~ ' " 1.: !!li ~i,:,; n,~lmf.:I~~~undan~,~)·: i ' l ! : , '
cia 1830, el.ntmo de I~, actlvtdad agncola estaba determinado por.; i 'If:' ;1 ' -. ,:1: ", • • •
,las fluctuaciones d,el caudal de los rfos que atravesaban la regi6n:l., I' I;, :::' No se tard6 en comprobar qu~ los, ~alculos opttrrustas esta!Jan
L~, variaclones, ano con ano, 'de sus crecldas e lnundaclones, i ':'II 'i: m~l. fundados: EI ag~a ,~~suIt6 Jnsu!lclente para abastecer el.area
establecfan las extenslones que S8 podrfan cultivar. Sus Ifmites '~ 'j': ablerta al cultlvo.<S~ utlllz6 ~I maximo el ag~a de la presa, Igno-
oscilaban entre 10,000Y100,000 ha, ' " .' :" ,:1 !'I ' rando ~or completo la funcl6n de regulacl6n para la cual fue

,," " ' ' .' ' ':11 Ii constrUlda,>
~?S pnmero~ cana~es d~ riego fU,eron escavados al promediar el " !/ !

· s ~glo, a pa~l~ del no Nazas, ~I sistema de riego utilizado, cono- ,I.::' De esta manerRano con ano, se vaciaba toda el agua de la presa
cldo como nego por anegamlento" , consistfa en la'utilizaci6n del : , ) ! I:i! sin lIegar.nunca a constituirse las reservas hidraulicas necesarias
IQ~~s de unas 50 ha Circundados por bordos de uno 'a "dos me_,'i i ' ::! . f , par~ · estabiJ izar el ar~~ ,de '.riego (y, con ella, la economfa general
t~ps de alto que eran inundados en el 'mes de ' septiembre',i:i,! ~;' ij(1 de.:Ja;Comarca'Lagunera): Este manejo de la presa, en los anos
aprovecha~?o las avenidas del'rfo. EI agua era re,tenida hasta 'ei:';:' j' ;;; Ii;! de' ; :~tiy ~bajClpr8?ip~,aci6n fluvial, dio lugar a los fen6menos de
mes de ,dlclembre. EI. desagOe tenfa luger poco 'ar;Jtes, de :lci:; ,1'1:~I " ! r: eS9.~~ezq~;agua:que se conocieron como las "sequfas" de los
Inlclacl6n do ,Ia olambra. Tflrllo 01 tlpo do rlooo, oomo vI tlpo dct : I II' . :1,,; aric;>s '1952' 11.953, 1956 Y 1963 que trajo enormes consecuencias

, , , , ' ,1, 1 ,!.J il , ' ill l ' ,, ~ ;: I
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sooloeoon6mloas en la regi6n. En 1952 el nivel de la presa lIeg6 I'
aall ~5;\,~o%. de au 'capaCI~~,II, d, de almacenamlento" ~ara ,b"a,,I",a, r" i,e,'" :;'n 1 ,9:~,~O "T j:, II I I

Ie I II I MILLONEB O,.E. ' ~,'~,nos CUDICOS ~ ....~o MlllON ES [l. E M.ETI\O.S CU.IIICO.!l c;
"",',JI,,' , .~--;-'------'.'j't., ,":' """ " i,' 1.:.:..--.-: ·.. I '- ', ,' _ ) .: , ~ :!lI ~ r · , : - - --....'-;--'----'-,.,-. ..' ' 0 '.1 ;; f ~ . ~ :: 0 . ~ ~ : & ! g ~

G'~. n esta utilizaci6n.:d:~ la presa se anulaba.ide h~GhOI ! ,I. ~haz. 6~ .. ::111 i/'i' , I :i1 :,: \ I·' , .; ' g-:: gi7 gr-;- g- o- g-~ \):!~~_ o-o-o- o 0 _ 0 _ 0 \):! - is
d~ ser" de una presa~ :, re~ervar parte del agua acumu.I~~a en)os,,:. !'.I, :i ,!~: ' ~ ~ ; g ~
an~s de ab~ndanc,i?J: pafa. utilizarl~ enlos anos de,escas~r;' mc;tn-' : 'L 'l , , ~ ~ , ~ ~ :;; co

te':l,lendo ~I una superf!Gle aproxlrnadamente constante de cul- :;! 11. ~ ~ l ~ ~~ f _ gg i
tivo. Es la'16gica obvia del funcionamiento de una presa. .Para i ' § ;; 8 gJ~ ~ ~ ~
ello es necesario, sin embargo, conocer la varlabllidad natural de ~~ . . g~ m 0 8
Sl,JS fuentes de a'imen,t~ci6n, . ' _, , .'" ,: " : ~ 8 g 0 - i ~ ~
I:.:j: " , j:, ~ . • :.:' ,. '!: ,! ~~ O z ~ ~

S~' : h~ senalado e'ri :el ~apftulo anterior, " 9ue ,las ~ariaciones :':i;i: , ~ ~ ~ ~ ~ • 8 -n

anuales del Caudal del no Nazas se conocian desde fines 'del , ."iii! 'I: ' .~ ~ , I ; ~ ~ i ~ ~
siglo pasado, 'Com6;:el caudal del rlolnteqra todos'lo~ ;apol1es : ,I'rl! 1:: .~; 8~ ' I . I ~ ~ ~ ~ g ~
reclbldos, esos datos provefan toda la lntorrnaclon necesaria para 't~ 1 lill : , ~ ~ , " :ll~ ~ ~. ~ ~
establecer elpuntode equilibrio en la utilizaci6n de la presa,' .' 'hi' 5~ ' ~ ~ ~ ~ 0 0 0 m

, s~lvo anomalfas climaticas rnuy extremas.. Un estudio' pionero LI! i::1 i ~ ~ g~ ~ ~ i ~
reallzado por Emilio .L6pez Zamora~ en 1939 habfa fijado :ese- i',:il! I Iii ~ rJ : . S ~ ~ ~ ~ ~ ffi
punto de equilibrio en 800 rnlllones de m3 al ano, 10 cual perrnltlrla : :W' ,:: ' ~1 1M : ;.:',: ?i \):! ~ -c ~ ),:
r.egar una superficie estable, salvo anos muy ,excepcio.naJes, de "" :[1. /1' ~ ~ I ~ ~ i ~~ i ~
100,000 ha. , " 'I;: ,.'" j" 0);» In 0 ~ :I>-
""1' , , ' ,I' l i e ", ~ .,.. 0 r= ~ ),:

L:~ exaetitud de escs' calculos qued9 veriticada ~-Po~t~tiori. 'L~. j I:I~" II!: " ~~ ~ i ~ ~ ~ ~
figura 9 muestra comolas "sequlas" de las decadasdellos aries , ~f , 8~ ~ ~ ~ ~ ~ fj 0

5.0 Y 60 hubieran .podldo evltarsasl se hU,bieran i..it ilii~do las.1;:' fJ : !'. ~ .~ J ~ • ~ ~ ~ 0 ~

8 7uas a~umu~adas e: ,la presadentro de 10: ,I!mite~ s~~~~:,d.O~' , ' . : i1 Ujl!II, ' ~.~ :"0' ~ iii ~
E~ control de las aguas tuvo, ademas, otros eteetos." EI sistema ' : ' '; :!: ' ~ ~ :D • r;; g 5
d~, riego por inundaci.6n de grandes parcelas .tue abandonado to-,' ; 'I:! i 'iii g~ ~ '" ~ i
t~lImente. La ampliaci6n de la red de canales y del area de cultivo , :1: i :I' ~ 2 ~ g
repercuti6 sobre el ritmo de recarg,a de los mantos freaticos. . !I [I' .:,j ~ g
Esta infr~estruetura hidraulica acelera el ~ecamiento de la laguna '.il ii:: ~ ~ g ~

de Mayran. ,,' :1" ';1 j1i: :;" ~ ' 0 ~
'i . . ; ':;: ::!:)':; ,. 'I 'i" '8 ' 5 ~

,1 d! lol 1: , ~ i IIi :, c ~
11 "II, :'r:! .' ': 1 :lj I I ffi ~

lJl I " . j : ,q ' "tl"" !l., . ~ z

Uso y abuso delos pozos Ii ·1 ' I: ':1;:"1' -- .- : :i
l
'/ :,: I ~i,', ',:' , I' I' ! . ,-, ~I i;1 II .!!J

'I I ; I' .' "i. 'oJ! .,:r;l .1!':' • ~
. • ."""" ',I :1 ' If1

Los propietarios priyados luego de :un u~o' inicial dis,creto ·del .i1 Ii :
agua subter ranea en la decada de los ano~ tr~.int~, r~sp<;>ndier9'l . ,:1

1

1. l~ i
a ' Ia gran demanda Idel algod6n conla hablhtacl6n de !nuevas : " ,'"
superficie~ cUltivab.l~s en- base at ri~g6 con ',agua ~u~terrfmea~ I ,11. !:;'
,Ifliciaron 'un proces9! de perforaci6n de p;ozos que' c9ntinu~rfCl I Ii :,: _ I':
1~~?lerandose . De:~~~a ,man~ra~ e!ne~ ~~r,r~~~ ,~~~~c,il~~: I?'~~Rrj?'~I' j : II: ii:',.:' iii:,'"
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CUADRO J

, Pozos Perforados

Los L.IMITES ECONOMICOS Y r1SICOS
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cantidad de pozos prof undos perforados y
vigent es durant e e1 perfodo 1920- 19RO

.' F~erile: Departamento de Pozos Profundos. Distrito
de Riego No. 17. Citado per Juarez 1981.
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auge del algod6n (1941-1956), el promedlo de superflcle co- ..;1 ,'j:
sechada subi6 de 80 0 100,000 ha a 130,000 ha. Este proceso 'I j'
fue lIevado a Iimites irracionales cuando se trat6 de compensar ---"'-'<,. ;II, +-..j,.-.--
en , los aries de sequia .Ia falta de agua de gravedad 'con la .: . '
extracclon de agua subterranea...En los ciclos 1955-56 y 1956-57 ;:;;Ij ''.';
sa reg6 una superflcle..de alrededor de 92,000 ha con aqua de . iill ''::
pozo. . . . - :,: :, ' ., li:11

1
. : i

. , I', I '
• • I • - . ,! rl '

~~~~~r~~n:~~~~~~6i;~~~:i~~r~a~~:~0~~~~~e~.ef~·f~:8~ ;' : 11.
contaba con 996 pozos perforados. Hasta 195c>todos los.pozos ...; ir
perforados estan enoperaclon, A partir de alii cornlenzan R .· :; rl
quedar pozos sin funcionar. En 1962 se lIega al maximo depozos : , ':,1
vigentes. La veda que impone el gobierno disminuye un .tanto el i: 'i:
rltmo de perforaci6n. Para 1980 hay 3,334 pozos pertorados, de !::,!I::;,
los,cU~les 867 estan f~era de uso. , . . . I: .. :.'.:1' :'. <I: ! '<l~ilj : !tiii:(~~':'-_ _ ""':----:'-f-2- - ------t-------- 1

En!el momento en que se replanteael problema de 'rieg~ en la. 1';:1[: iii :
Comarca, a comienzos de los alios 60, el volumen de agu~ ' IJI. ; ,': I~'-:""~~---.j.;--_---:::..:..::: ·.:..--_--t-----'=':''----I

sUb~erranea bombea~a se esti~aba en 1,500. ~iIIones a~ mJ (su:-: ' ', ::: 1 :1 ~ '
pO,~lendo una capacldad media de extraccion de 30 IIvos 'por ..;11: I.
se'gundo y por pozo, y 240 dfas anuales de operaci6n) . En.el . " I'
mismo perfodo ·el volumen de recarga de los mantos freaticos ~ i'
podia estimarse entre 600 y 800 millones de m3• ~ j I ~ ,

,.1 •
, , . , . . ' 1I IIj'

EI 'etecto de este proceso era ya visible. En poco mas de dos I'.'! ,I
decadas la situaci6n hidrol6 ica 'de la cuenca se habia mod ' i- ' "II! 11;
cado dr sticamente: las grandes lagunas se secaron; 10 mismo ' ;1I:r
ocurri6 con los manantiales de Viesca. . . ,.." ,::1'1

. In I

La 'utilizaci6n delaqua subterranea en la producclon ha sido fa~ ; ':, " I , .

vorecida, por la acci6n del Estado, tanto per su actltud permisiva
y la falta de control en la pertoraclon de pozos como por el otor-
gamiento de creo itos preferenciales para su construcci6n y la ', II.

subvenci6ri a la energla electr lca empleada en su operaci6n. ' II
Para. 1982, el 41% de la superficle total irrigada 10 fue por . ~ste ' ~ . '\ il '.
rnedlo. " , '1111 l~ '

. I I'! '.! ~ II .
En· las primeras decadas posteriores al reparto de tlerras esta iI ':'1. 1\11 iii ," ,

forma de riego era empleada rnayorltariarnente por los propleta- i . I ;1,(,' !,,'i! ,'. d: .
rios privados. Es curioso constatar que a medida que fue nece- .
sario perforar a ·.mayor profundidad para la habilitaci6n o .
reposlclon de los pozos y el aumento de los costos iba con
virtiendo en antiecon6m ico el uso de agua subterranoa , la
partlclpacl6n del sector elldal crecl6 de manera slgnlflcatlva. Para'
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-, - , .. --CUADRO " -

, I

Superficie cultivada por l as exp1otacioncs
agr!colas de la Rcgi6n de r..a Laguna

AiD 1982

Superficie cul tivada por tipo de riego (Has)

. .:
: Ext.
!; 1· Gravedad Bamboo Precario Total Media

:

P.O. ' 11.783 33.757 108 45.648 16.3
"

"

I

Ej idos 81. 866 34,826 3. 872 120.564 2.7

Total 93.649 68.583 3. 980 166.212 3.6
I
!i

, i

TECNOLOCIA DE ALTA PRODUCI1VIDAD:

Plan do rehabllltaclen; Optlmlzacl6n y decadenda del sistema

1982, las superficies regadas con agua de bombeo por el sector
ejidal y el sector privado eran equivalentes. (Cuadro 4). '"

80

A ' comienzos de la decada de los anos 60 la replaneaci6n pro-
uetiva de la Comarca La unera ex; i6 un re lanteo de los

~ro emas e nego. Elaqotamlento de pozos habla reducido la ,
superficie atendida con riego debornbeo a unasAO,OOO ha Por 'I'

otra parte , la necesidad de aumentos en la productividad en el ' :~I , '-;:'
algod6n asl como la apertura de nuevas lineas de producclon (en ' :111 ::: : ,

particular forrajeras) dernandaban mayores cantidades de agua;" ". '
Ya era evidente que, continuar perforando nuevos pozos tenia , :;I'i,] ;f,
serlas Iimita'ciones. ' ." I, ':1 I:'
. " " 'ilq',
Habia una sola 'soluci6n posible: una utilizaci6n mas ef'iCiente dei : 'ii! i:'
agua disponible. En efecto , el aprovechamientodel . agua que ' 11Ii:'
surgla de la presa Lazaro Cardenas fluctuaba en alrededor del , II: i
50%. En el cicio 1964-65, por ejemplo, se extraen de la presa !i: ::

, 936,421'm3, pero s610 Hegan a las parcelas 520,663 m3"locual ;"i '
perrnlte regar s610 42,963 ha. ' .. " : "11!:!: ,

~o' sorprende, por ~~~~ igU iente, que el "Pla~ de 'Reh~bi'l!taci6;; '>1:1:1:1
Econ6mica de la Comarca Lagunera" que se comenz6 a ejecutar :,I :ii
en 1964, incluyera con caractor prioritario la reestructuraci6n de la I:! t ' , Fuente: Patro~a!o para la inveslig~ci6n . fom ento y sanidad vegetal de la Comarca Laguners.
infraestructura hldraulica. :':i ! ':~ Estadisticas de la produccion agropecuaria, cici o 1981/1982. 1982/1983.

Como parte' del Plan 'de Rehabilitaci6n se construy6 la presa :ri ~ I
Francisco Zarco subsfdiaria de la Lazaro Carden~s, para un con- ,'il ; L'
trol mas completo de las aguas que lIegaban al sistema lagunero. 11: ~; ,
Fue puesta en funcionamiento en 1969; se realiz6 el revestimiento , I :'II ! ~ :;1"
de 1,500 km de canales, Se construyeron 1,400 km de caminos ! .it!I,! I]" II

para uevar la eficiencia operaclonal y la distribuci6n det ~gua, 's,€! 1';"I::j j, ':1: ~ ::::

tecnflcaron los sistemas derleqo, se nivelaron tlerras Y,sa reubl-] ;:~ I ! , Ill'! ,
caron parcalas ejidales en la zona de Tlahualillo (ubicadas a ,7q !i:;l : 1'1' ,I ' '
km de la boca tome) con el fin de acortar la red de dislri~yci~n: :" I~\ ~ 'i'i! ,, '

' ,Cuando en 1972 , se terminaron las obras del ' ~ I a n' , de Hil' 1:("
Rehabilitaci6n se habr~ logrado recup.erargran parte del.volu~e~, l ":IL I 11:' ,
de agua que seperota por conducclon. EI volurnen dlsponlbla f ! ' ~ '!U'
de agua en las represas aument6 y la.superflcie reqada.conagua" :;' ill _1 ' 1

de gravedad creci6 an mas de 30,000 ha, alcanzando una super,:II'tllilll 1
1
'1:1, :!J

flele promedlo de 05,000 ha on toiut, ' I Ill! I' ,iii j ,);111[1 : ll !111 !!,:



La suma de ambos efectos se evidencia,de manera indiscutible
en la figura 10 donde se puede observar clararnenteel cambio
en la pendiente de la curva de descenso del manto treatico, el
cual aumenta, a partir de 1972, a un promedio de 2 m por ano,
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Aun consid~rando los mas altos niveles de salinizaci6n en la Co
marca, su ritmo de avance se realiza en una escala de tiempo
mucho . mayor que . el avance del deterioro de los mantos
sUbterraneps.. EI sistema productivo de esta regi6n no sera
pu~sto .en pehgro por la salinidad como ocurre en la regi6n de EI
BaJlo, sino porel agotamiento de los pozos.

En' la actualidad los pozos lIegan a protundidades que varlan
entre 200 y 400 rn , sequn la zona. Las dos zonas mas criticas
eran, en el momenta derealizarse la investigaci6n elsur de
Matamoros y la zona poniente. I

L~ vida media de un pozo puede variar entre uno y treinta y .cinco
anos. EI promedio. regional se encuentra en el arden 8 anos,
Cuando un pozo deja de producir porque el manto freatico esta

Ii'

mayor dansldad de pozos son las mas afect~das . Es l ~s sonas
S8 locallzan: una, entre Torre6n y Matamoros y otras dos, al
noreste de .Torre6n, La Intluencla de_e~tas zonas de bornbeo
afecta prclctl~amente-a-tb-~a la cuenca lagunera. En el centro del
a~e~ geograflca formada por estas zonas, y simulando una espe
ere ?e cono, S8 registra el mayor descenso de los mantos
freaticos, que alcanzan a 4.5 m por ano.

, La necesidad de protLindizaci6n de los pozos que se presenta de
manera ?ada v~z mas acelerada, ademas de dar lugar a un
EJr?C~SO Irreversible de desaparici6n de las napas de agua, tiene
asmusmo ot~os efectos secundarios. Mientras que el agua del rio
Nazas constlt~ye un recurso de excelente calidad para la agricul
tura (se considera de clase 1-2 con salinidad muy baja) , el agua
de pozo en la cuenca lagunera ha lIegado a niveles de salin i
da? .que 10 ponen en la clase 3. Se ha visto adernas que la
sallnldad deesas aguas tiende a aumentar con el descenso del
manto treatlco, Te6ricamente esta situaci6n constituye un factor
de deteriar~ d~ la .calidad de los suelos en superficie. Sin em
bargo, la dls~nbucl6n de la salinidad es muy variable. En un
muestreo reahzado por la SARH, de 80 lotes regados con aguas
de bombeo s610 el 5% tenia niveles signif icat ivos de sallnizacion.

.Estos datos contrastan con observaciones Iacllmente realizables
en ptras zonas de la regi6n . Asi, par ejemplo, las lagunas de
~ayran ,y de Viesca donde lIegaban antes los materiales mas
flnos y hgeros de los aportes aluvionales, se han tornado salo
bres. ,?tra zona en la .cual se detecta salinizaci6n se situa al norte
de la cludad de Torreon rumbo a Tlahi.Jalilo.

TECNOLOGIA DE ALTA PRODUC11VIDAD:

ii :
It '

EI "Plan de Rehabilitaci6n Econ6mica de la Comarca Lagunera" :: j'
produjo un doble efecto deteriorante sobre el sistema hidrol6gico '1:'1, j:
delaregi6n: ,', ' :"',ilI , :i"

1
11
'1 'i '

. _La "optlmlzacI6n" del uso del aguade superficle, que se logr6 ':I '1'"
fundamentalmente con el revestimiento de los canales y la I ,"
concentraci6n de la superficie de riego, signific6 una 'I ;
disminuci6n de la recarga de los mantos treatlcos: mayor efi-. I i,
ciencla de conducci6n Implicaba menor filtraci6n de agua en el ,I t
subsuelo. ,i r:

'I I'
_EI aumento de productividad (que Implica mayor blomasa y, :!\I::
por consiguiente mayor evap6-transpiraci6n sumado a la , ,ij; ~~, I I
introducci6n de la alfalfa y al aumento del area total cultivada, ' ~I';f,
slgnific6 incremento' de dsrnanda de agua suplida con mayor ,::\ "
extraccl6n de los mantes subterranaos. 'JI . ,

',,1\:; :;,:'
.. 1 ~ :',

'I' II,i:; 'I:
,!I ;: I ~ '

:i' \'
: ~ ! '::

Estudlo& fQQIIZlildOG raolantornnnta muestran que las zonas con 1'1 ' ,I,[ ,il l, ;ll l

Por otra parte, el desarrollo de la cuenca lechera (cf. Capitulo II)
requiri6 el cultivo de ,torrajes, particularmente alfalfa, 10 cual
sumaria una nueva demanda de agua sobre un sistema '
hidrol6gico ya tusrternente exigido. EI cultivo de la alfalfa re
quiere, en efecto, tres veces mas agua que el algod6n. Para
producir un Iitro de leche en La Laguna , utilizando la alfalfa como :
forraje, se consumen rnll litros de agua. Sin embargo, no se tuvo
en cuenta esta excesivapresi6n sobre los recursos acuiteros
subtsrraneos: para 1982 la superficie cubierta con 'dicho cultivo '
alcanz6 alrededor de 25,000 ha, regadas casi totalmente con ' '
agua de bombeo.

' J -r~t :=-
1, 1

\: '

Las grandee inVi:l fSior,es que ttlQIi.t6 bl ~bl i'lU f) tin ~I 111~Jmt:llt1l~fllg jH',
de la lntraestruetura de riego tormaron parte de ,objetlvos ,I II'

economicos que lIevaron a la reestructuraci6n agroproductiva de li i:
la regi6ri. Cuando el sector ejidal se hizo cargo en forma cast "?" ;11 p
exclusiva del cultivo del algod6n en la segunda rnitad de la ' ' : ,i;
decada de los anos setenta, utiliza agua de gravedad. Si bien as I::1

1

cierto que la superficle dedicada al rnisrno sufri6 una disminuci6n ',!
considerable, la aplicaci6n de nuevos paquetes tecnol6gicos per- ilt

miti6 mantener los in~ices de producci6n. , il l,
: '1'

82 ~
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FIGURA 10

VARIACION DE LA ELEVACION MEDIA DE LOS NIVELES ESTATICOS
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I I

ya fuera de su alcancs , la perforaci6n a mayor profundidad y la
nueva lnstulaclon requlorun IIiverslonos quo hurI cJuJucJo cJu uor

, , rentables. , Cuando aumente el nurnero de pozos fuera de servi-
~_-~: i-, --cio, y el costooe su reemplazo exceda el-valor-de la producci6n,

" la aetividad agricola tendra que Iimitarse a la superf icie que
::i :!'pueda irrigarse con agua de gravedad, produclendose el colapso
'; ;: del ststema.. Expertos en la regl6n consideran que ese momento
" ~ ' esta muy cercano. Los mas pesimistas estlman que no excedera

a una 0 dos dscadas.
,,.

1110
~ ELEVACION MEDIA EL ANO DE 1940 (1106 M.S.N .M)._
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FUENTE: CONACYT V IATEM.. " APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN
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Capitulo V

Me,canismo de marginacion social
!; I '):1 11 ' • :1',' t. I

!., ~n l' . ::.. ' ", I ' , :

III I . .. I ! d';! , , .

En"los 'capitulos anteriores se ha lIevado a cabo una descripci6n
'dela evoluci6n del ,s'ubsistema agroproductivo (Capitulo II) y sus
efeCtos sobre el "subsisterna fisico (Capitulo IV). Corresponde
ahora poner de 'marilfiesto como funciona el sistema al nivel
socloeconomlco para poder explicar, en el ultimo capitulo, los
efectos sobre la vida de los campesinos.

Debemos retomar, por consiguiente, el proceso evolutivo del sis
tema, con 10 cual sera inevitable volver sobre temas ya expuestos

,p~e,~ed!3ntemente. "~ perspectiva del anallsls sera, obviamente,
'diferente. ' ,

: I I

1. Las condlclones previas a la Reforma Agraria

En ,Ia decada de los anos treinta la Comarca Lagunera se desta
.caba en el conjunto del pais per ser la mas pr6spera regi6n
.aqrlcola, con la base de su economia asentada en el cultivo del
,:algq<:l6n. Granq!3~ , companias extranjeras eran propietarias de
.las mas importantes,y ,productivas areas algodoneras y contaban
::ccinisus propias plantas de despepite, abarcando, generalmente,

81 proceso de comercializaci6n prioritariamente orientado al mer
cado externo, Gran parte de los duerios de la compariias no
residian en la regi6n y, muchas veces, ni siquiera en el pais.

A su lado se encontraban distintos sectbres dedicados, en menor
escala, al cultivo del algod6n 0 actividades conexas: propietarios
nacionales y extranjeros; arrendatarios de tierras; industriales
relacionadoscon laextracci6n de aceite y otros derivados de la

, se'niilla del alqodon. I ' A ellos se sumaba un importante sector
, urbane' a cargo 'del ;corriercio y de la provisi6n de los distintos

servlclos requerldos por 01 augo ocon6mlco do In rogl6n.. ~
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EI desarrollo de esta Infraestructura de comerclo y de serv,c,09, :1 produ(Joioll uI9()U()t1t;t~, Illlurvll lU CU' I lu uriU1I1MI611 pulIlll;a que
dio lugar a un alto crecimiento urbane, superior al rural, que con- i: , caracteriz6 a su gobierno. En 45 dlas, a partir del Decreto Pre-
virti6 -a Torre6nen la segunda ciudad de Mexico. .La-capacidad-"";: ';,: - si,9,enclal del -6-de-oetubre de 1936, seexproplo a los grandes
productiva de la zona era senalada como una barrera intran- , II il" . hC\cend~dos y se reafiz6 el reparto de tierras.
queable paracualquier modificaci6n en la tenencia de la tierra. ' . ,:,1: 11' .:.I: : " ,

, . '". .il ll . Las modificaciones en la tenencia de la tierra afectaron al sistema
La' organizaci6n social del trabajo rural estaba basada en la 1:1 I' en su conjunto, Los principales grupos sociales sobre los que se
utilizaci6n directa de mane de obra asalariada, que representaba 11 : sustentaba la producci6n algodonera desaparecieron 0 sufrieron
para 1930 el 59% de la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) ' :: " transtorrnaciones sustanciales. Los terratenientes y propietarios
de la Comarca Lagunera. Parte de estos trabajadores agricolas Ii j de las empresas extranjeras optaron por Iiquidar sus pertenan-
revestIan el caracter de "permanentes" al establecerse en las ,Ii I, cias y se fueron de la regi6n. Un grupo considerable de arrenda-
grandes haciendas. La regi6n padecla, sin embarqouna e~- 1 ,d i tarlos, antiques administradores de haciendas, comerciantes, y
casez cr6nica de campesinos tradicionales que com9inara~ :liJl i'"d: l!iJ • O~,n)S sect ores urbanos, se convirtieron en propietarios rurales y,
explotaci6n de ~us parcalas de autoconsu,:,o con la vent~ .de,~~.1:' : I ; ' ik.· "er.1muchos cas?s, ; en. industriales. ~ueron beneficiados por la
fuerza de trabajo. Otro sector de trabaja.dores, los ! .I ~ am~p~~! :A t venta de la~ mej?res tierras y ot~os bienes, como las des'pep~a
"eventuales", .eran contratados para deterrninadas tareas I-n~g~j :,::( I 'i~ i. ' doras, no expropradas de las haciendas, Unos 2,000 propretanos
slernbra y cosecha- quedando largas tempor~d.as si~ tr~b~jo' '' ;~~ I! ' ; II!, :11! , ,; 0fpparon alrededor de 80 mil hectareas.
situaci6n laboral era superior a las condiciones medias de ::'i: :1' . d: l! , " .
explotaci6n y miseria en que vivla la mayor parte de la poblaci6n I :" ': j: Por otro lado, la gran mayoria de los jornaleros rurales se convir-
campesina del pals, aunque s610 lograban cubrlr escasarnente ;1:1, ;1: tleron en los 34 mil ejidatarios que fueron dotados de tierras . De
parte de sus necesidades elementales. I': I I" esta manera, ef sector agropecuario se reestructur6 en base a·

. ' ,' :, :i;:" :l!' d?,~ seet?r~s fundamentales: propietarios privados y ejidatarios.
Movidos por la demanda de rnano de obra para la cosecha o !. ',II .!:
pizca de algod6n, aflulan anualmente a la zona entre 12 y ·16 mil L,: ~ , II

trabajadores migrantes \ que permaneclan durante alguno'sl ~ I I ; ' I'i"" :ii, ' . '
meses. , 'jl;,nl; IIj . 2 l !:Una forma promisoria de organizaci6n agraria: EI ejido '

. , "i,!; !! :i , ' coh!ctiVQ '
La gran proporci6n de proletarios agricolas Ie dio otra marca par-" i' : I ,I,"
ticular 'a La Laguna. De alii surgieron movimientos reivindicativos "'11 "" .. . . . , , .
para lograr mejores salarios y condiciones de vida. A partir de los Iii ! ~9s ejldatarlos fueron .dotados c,?n .Ia asiqnacion minima que
arios veinte , se consolidaron multiples organizaciones que los . ~: I ' .,I flja.ban las reglamen.taclones awanas. ~ hectareas con derecho
agrupaban, y a traves de las cuales se fueron intensificando sus ",I, II a r!ego. Es~a exten.sl6n fue conslderad~ .lnad:cuada para susten-
reclamos. Entre 1935 y 1936, se desataron 104 huelgas. Las, de- I.! ~; I tar ~I trab~Jo y el mqreso de .u.na familia.. Ligas d~. agr6nomos
mandas giraban alrededor de las condiciones generales de tra- ' ' i ~ :;:: hapla~ senalado que la superficie necesana por familia era de 8.5
bajo: duraci6n de la jornada laboral, majores salartos, vivierida,L,.[r: ; 1. hi=t ., Sin e~bargo, se pro~ur6 compe~sar en parte la escasez de
escuelas etc . . :, " !:·iJl :!tt · Ii:! latlerra asiqnada con la irnplernentaclon de formas cooperativas

, . . '. · :'::,;.. lj , ~H p~ra la producci6n, a traves de los "ejidos colectivos".
" • i, ,p ~ " " :

En agosto de 1936, ante la falta de respuesta a estos reclamos, se :;l;[ ; ~~ ! : 'Ii!
desa~6 una gran huelga general con el .apoyo d~ mas de 20,00.0\illli : ~ 1 ' : " Di~ha . forma de organ~zaci6n se hizo posible por el apoyo del
trabajadores, Los hacendados reaccionaron importando a ' l a.l lI 1 1 ~ '1'\ ' .orqarusrno estatal mediante el cual se planific6 desarrollar y con-
regi6n 10,000 trabajadores protegidos por tropas militares. . ..\ :.: ",!;it L·' trolar la producci6n ejidal : e~ Banco Nacional de Credito Ejidal.

. '. ' " ;·1.: !In: If: Se. estableci6 como sujeto preferencial de cred tto a las "So-
EI Gobi~rno Nacion~1 .~e. Lazaro Car?:nas, ~nte I~ agudizaci6n' '':! iiil ~ l ci~.dad~s Locales .Colectivas d.e Cred ito", las cuales tenian
del confllcto y la poslbllldad de una cnsrs SOCial a nivel local, y i~'~ iii ' ! " II, al,nbuclones para dlctar sus propios reglamentos, elegir y revocar
problemas ocon6mlcos 0 nlvol naclonal por 10 pordlda de 1,~ , !1 ' , III 'I slJ~ autortdados, Intorvonlr on las opcracloncs aqr lcolaa, ole.

". . 1111 ' i ... .. 1 :11
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3. tastrlbulaclenes del sector ejidal
, ,' 'W . .
En I~ historia del sistema productivo de la Comarca, expuesta en
el Oapltulo II, se~ puso de manifiesto que el sector ejidal de
sempeM papeles diversos en sucesivas etapas del desarrollo de
la region, Los camblos fueron impuestos 0 inducidos, tanto
como resultado de situaciones camb iantes en la econornla re
gional, como de variaciones en la pol ltica agraria al nivel nacional., ,

Excepto en 01 breve porlodo quo va dosdo la implantaci6n de la

MECANISllO DE lIARGINAClON SOCIAL90 ·', jl
l l ll

j U:j oj!'

~ "il! :I>, :::; ,

Tomaban parte en las asamblsas generales de la Instltucl6n ban. IIi,[I' 1:1 tlpo do orgonlzacl6n cooporatlva do 10 producclon, la dis-
caria, controlaban parte de sus acciones, supervlsaban las .com- :'1!1 ponlbllidad de cred ltos y el abastecimiento de agua para riego
pras de maquinaria y vigilaban el funcionamiento de las despe- 11: j" permiti6 que, explotadas colectivamente, lasparcelas de 4 ha se
pitadoras. En el cicio agricola de 1937 funclonaron 277 so- ,I 'j l potenclaran y los eJldatarlos sacaran buenos beneficios de su
ciedades con 30,076 soclos, , ", ,...II':;, ):1:'1' orqanlzaclon, Todo permitia suponer que a med ida que se fuera

, 'I' j dando una mayor integraci6n de la etapa productiva con la de
Las sociedades colectivas fueron complementadas por tos . :;, I;l~, r: II industrlalizaclon y comercializaci6n -de acuerdo a las propuestas
Comit~s Ejec~ivos de Ejidatarios y por las Sociedades ce .lriteres ,1! ': 'I" ~ I I: " de I~s : orqanlzaclones ejidales- este sector productivo lograria
Colectivo Agncola (SICAS). Los Comites trabajaban para lograr Il li l!l, I, estabilizarse en un buen nivel.
una mejor orqanlzacion socialy mejores condiclones de' vida . :;:1: 1: 1,'[1' 'I" ,111,',' .
Las SICAS por su 'parte, realizaban las tareas tendientes 'a una )! ," ' 'A(m11 ~i~ haber alcanz~do dichos objetivos, el sector campesino
mayor recuperaci6n de la producci6n agricola: manejo y control ' , i " il.! experirnento un saito cuant itativo en sus condiciones de vida.
d~ plantas de transforinaci6n de productos agricolas, de despe- : ' :I; ' Esto se alcanza a constatar aun en el Censo de Poblaci6n de
pltad?ras, de la rnaqulnarta pesada, de la generaci6n de energi~ .! ,l'lf

l
' 1960!l' .Las mejoras sevieron reflejadas en materia de vivienda,

electrlca, etc. , I ; ,>[II:I educaci6n y salud. En 1930 la mayor parte de la poblaci6n era
, " I' I' • "'III' i ' , I '" analtabeta: para ' 1960 I esta condici6n se habia reducido a la

Para 19~9 , de las 288 sociedadas colectivas; 217 habia~ ' int~d~a'd~: ir: i i:i j ,'!i:; I c'ua~a ' parte de laipoblaclon. La tasa de mortalidad baj6 de
2~ Sociedadas de lnteres Colectivo Agricola. En 1940 manejaban "i!11j "II' : 26. 8~' a 10.5% en el mismo periodo. EI estud io realizado durante
22 despepitadoras, 83 tlendas cooperativas de ' consume. 30 ,ii,,;1 r!I el desarrollo de los :proqrarnas IFIAS/UNRISD ofrece evidencias
rnaqulnas trilladoras, serv/c1os medicos, etc. Las Socledade~ Lo- "'" , II de un descenso de los niveles de malnutric i6n. (Capitulo VI)
cale~ ' ~e fueron. aqlutinando .eri estos organismos centrales que ,,: ,,: !;, ': ~,'I; ' 'i,

~~~~c~~b:lnS~Ce,i~~r:~r~~~~~~i~J~s tanto en el aspecto productivo ,'l l. ,:~,; ',' ~I ! ' ~~~~~~~z~~~e~~~i~~~~~~t~~o e~~;~~~d~~a~:~~r~~s c~~~:~~:~6~a~~
las extensiones de la propiedad privada; mayor acceso al agua

S~' ten!a: ,ademas, co.mo objetivo, lograr en un rnediano.ptazo i'~ :' I de dego; participaci6n en los procesos de industrializaci6n y
,dlsponlblhdades de dinero para el manejo productivo del ejido , ' , I ~ ':I: comercializaci6n, etc. Estos reclarnos motivaron la reacci6n in
por parte de las Sociedades: A tal efecto, se reglament6 de !:,IJI ';I mediata de quienes dominaban la economia del algod6n. Por
manera expresa la const ituclon de un Fondo Social integrado por ,.: ': I~l· ; I otra "parte, la fuerte organizaci6n campesina que crecia die" a dia
el 5% del producto de la cosecha y otros aprovechamientos del i'; ill ' en la regi6n. era una de las principales Iimitantes que tenia el
ejido. Este Fondo Social era vislumbrado por muchas se: ':'~ I';I'l " poder de decision del Banco para controlar y dirigir la
ciedades Colec~~as como la ,?osibilidad de autofinanciaci6n a "', iiI. I~ ' producci6n, en el sector ejida!. Era mas de 10 que el poder
corto plazo, a '.'In de t~~~r In.d~pendencia de decisi6n con ' I;~ I;t econ6mico y politico pod ia tolerar.
respecto a la ent ldad credltlcla oficlal. I • ;11 I ,

Ij ' li j :

Este tipo de orqanizacion, principalmente en 10 concerniente al I :1, ~ '
C;omite.Consultivo Ce~tral de Ejidatarios, fue tom ado como punto " , I ,~ I ,;
d,e partlda por el Pr~sldente Cardenas para elaborar las modifica- .,1': lill ' j l
clo,nes a la Ley ~gnc~la de 1~39 que. permiti6 la Iormaclon de las ) !j' , .; .,
Uniones de Credito Ejldal a nivel nacional, , , .": I IIt ~ , i ':'
L~s facultad~s .otorgadas .a estas 'Uniones abarcaban ~~e~a- 'W I) :Ii ~i
clones econorrucas y sociales, desplazando en muchas fun-: 'I ,; I

cio~~s al Banco Ejidal. ,En la Comarca Lagunera, las diversas ::, flj
actlvldade? que .proporuan las Uniones para el sector ejidar ' I'oi: 1','1:

cornprendlan . e Integraban a todo el proceso econ6mico del 1;11 :1'
algod6n. 1.11 ,1 : I,
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presidencial que trajo aparejado nuevas polfticas de gobierno,
tendlentes a lrnplantar un nuevo modelo de dosarrollo que se
generaliz6 en toda Latinoarnerica al concluir la Segunda Guerra
MundiaJ y que fue conociao corno'vdesarrolllsrno".

En la Regi6n Lagunera el cambio de politica, se tradujo, funda
mentalmente, en una modificaci6n de las medidas que servian de
apoyo al sector ejidal. Esto signific6 el comienzo de la
desarticulaci6n y atomizaci6n de los ejidos colectivos,
restandoles capacidad organizativa y econ6mica. Se introdujeron
modificaciones en la distribuci6n del agua de gravedad y se die
taron 'nuevas politicas crediticias. Con estas nuevas bases la
participaci6n del sector ejidal en el proceso productivo, dej6 de
ser relevante.

Lasdistintas reglamentaciones en detrimento de los derechos
ejidales en el usc del agua de gravedad quedaron finalmente
consagradas en 1951 cuando por disposici6n legal se estableci6
que una tercera parte del agua del Distrito de Riego fuera deri
vada hacla el sector privado. La dotaci6n de agua de riego se
redujo a una hactarea por parcela ejidal. AI mismo tiempo se
permiti6 al sector privado la extracci6n de agua subterranea sin
Iimitaciones. Por otra parte. se habian agregado en 1946 una
sene de protecciones y ampliaciones a la propiedad privada que
Ie permiti6 exceder, mediante distintas excepciones, la superficie
minima autorlzada por ley21.

En forma complementaria, medidas de corte politico, buscaron
debllitar y disgregar las organizaciones campesinas mas cornba
tivas 'que venian de la epoca anterior al reparto y que se habian
consolidado junto con los ejidos colectivos.
. ,I;: I

Dentro de esta politica, las nuevas autoridades del Banco Ejidal
consideraron la necesidad de modificar el sujeto de credito, ante
10 que .calltlcaron cerro "el rotunda fracaso" de la experiencia del
ejido colectlvo.F A tal efecto se dictaron numerosas disposi
ciones tendientes a la disoluci6n de las "Sociedades Colectivas
de Credito " : se borr6 la denominaci6n de "colectivas"; los ejida
tarios perdleron la calidad de accionistas del Banco y dejaron de
participar en' la <torna de decisiones del 'Consejo de
Administraci6n, se aceptaron nuevas modalidades de explotaci6n
agricola como las lIamadas de "explotaci6n mixta"; se propici6 el
proceso de divisi6n de las sociedades colectivas en grupos me-

.nores, que implicaba la divisi6n de las herrramientas de trabajo,
maquinarias, uso del agua, etc.; se despoj6 de todo contenido

I .

,
, I

:' ,1
1

'"

, ,
, i

Lasumisi6~ ' del sector ejidal a los tactores econ6micos y politicos
que ?etermlnaron el rumbo del sistema productivo en la regi6n se
rnanitlesta en ~res fases diferentes del procsso. En la primera, de
a~ge e?on6mlco en la producci6n alqodonera, se retacea a los "
eJldatarlo~ los med[o~. de producci6n, para dejar una parte
substanclal del benenclo en manos del sector "privado. En la
sequnda fase, que corresponde al periodo de crisis algodonera
se Instru.men~a al sector ejidal para salvar la crisis, pagando con
su trabaio el Incremento de la producci6n. Una parte minoritaria
del sector m~ntuv.o, si~ ~m?argo, ciertas formas organizativas
qu~, en una s!t~acI6n privileqiada, Ie permiti6 superar la etapa en
rnejores condlc!ones. ~lIos son, en cierta medida, un testimonio
de 10 que nublera 'podldo lograrse si se hubiera mantenido la
politica cardenista con la cual se inici6 la Reforma Agraria en la
Comarca Lagunera. ,

E~ la te~cera fase se estabiliza una situaci6n cuyo destino ofrece
la mcerncurnoreque pesa sobre el total de la producci6n agricola
de la Comarca, y cuyas razones de orden fisico fueronserialadas
en el capitulo anterior. '

Primera fase: Alta rentabllidad.
exclusl6n
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Roforms Agrarla hasta 01 final dol porlodo presldonelal do "',: :.
Cardenas y algunos Intentos fallidos en la decada de los anos I

setenta, la earacteristica dominante en la evoluci6n meneionada
fue la p-erdiaa de autonornla de los ejidatarios.

it i:I'
I' I .a ', 11 ' ,
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EI sector eJidal, vfctima por : I;;: ,:

, I I I :,':
, ' I I "

, :: " ,n r'

COincidentem~nt~ con la inquietu? que sufria el sector privado ~ !\ IJ

causa del crecmuento del sector ejidal, la producci6n a/godonera '!"
comenz6 .un periodo de gran demanda y alza de su precio en el i' II'!I I;'
mercado mternacional, Se entr6 en un proceso de ampliaci6n de ' I
las areas para su cUlti.vo, despfazando al trigo de la superficie jl I
9ue ocupaba y aqudizando la competencia por el agua para , " '
nego. , La lucha por el acceso a este recurso fue el elernento ' :'II
desen.ca?enante que puso en marcha multiples mecanlsmcs de:I:! ,I:
aproplaclon por parte del sec.tor privado re/egado, basta ~se' "j J:1!, '
momento, en la et.~pa productiva por el apoyo brindado por el ' " ill'
E.stad? al sector.~Jldal durante la Presidencia de Cardenas. La ' !;,!I,t, i t
situaclon se modl.flc6 a su favor con la nueva actitud asumlda por . ! ::i/ IJ:!
el Goblerno Nacional, En 1941, sa habra producldo al carnblo , I:: ) ,
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De esta rnnnora, los organismos del Estado pasaron a jugar un
papel secundarlo en el proceso productlvo. EI avance del sector
privado sobre ,.el s,ector ejidal no encontr6 practicarnente ninguna
traba. '

, I

En 1948se organiz6 la Uni6n de Credito Industrial en la Comarca
Lagunera. En ese mismo ario comenz6 a funcionar la planta de
fertilizantes instalada por la Proveedora Agricola de La Laguna,
SA', (PALSA) constituida por capitales relacionados con la
economia algodonera. Entre 1940 y 1950 lIegaron a la regi6n 30
casas comercializadoras del algod6n, aparte de las seis que ya
operaban con anterioridad.

Un grupo irnportante de ejidatarios quedo supeditado ~I credito
otorqado.por el capital privado 0 por las casas com erciallzadoras,
que de esta manera se aseguraban el manejo de la producci6n.
La superficie cosechada que estaba habilitada por la Banca Ofi
cial descendi6 del 70% del total regional , en el periodo 1937-40,
hasta menos del 40% en el per iodo posterior (con un minimo del
22% entre 1951 y 1952). Estos creditos privados olorgados con
altos intereses, slgniflcaban el compromiso anticipado de entre
gar la cosecha al refaccionador 0 de despepilar el algod6n en
hueso en sus plantas.s" En muchos casos, proveian de los
insumos durante el cicio productivo.

'·nl , ',,' ,i ,
, La situaci6n descrita precedentemente contrasta con los avances
, que se habian logrado en el proceso iniciado con el reparto de
tierras y .las' formas de organizaci6n ejidal que se adoptaron. EI
cambio de -orientaclon de las po liticas estatales y el avance del
sector privado sobre los derechos ejidales -precisamente en la
etapa del ' auge algodonero- fueron las principales causas del
estancamiento y retroceso de las condiciones de vida de la
mayor parte de la poblaci6n campes lna.

Cu~ndo se' analiza este periodo, distintos auto res atribuyen la
situacion de pobreza generalizada al "exceso de la poblaci6n
rural" en la Comarca Lagunera. Sin embargo, un anallsls cui
dadoso de los procesos serialados refutan esta afirmaci6n. Los
cambios demoqraticos ocurridos en la regi6n, que seran anali
zados en el pr6ximo capitulo, cornpletaran la dernostracion.

La reducci6n de la dotaci6n de agua a una hectarea por parcela
ejidal no fue motivada por la necesidad de proceder a la de
manda de un mayor reparto de tierras entre los campesinos sino
que su objetivo fue beneficiar al sector privado. Esta disminuci6n
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. i: I
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acon6mico a la Uni6n de Sociodades Ejidalas qu ltandoles el con. ,I
trol sabra las centrales de maqulnarias y sobre las despeplta- ,, :
doras, etc. , ,"__ . ' ' ,!il

Iii I, jl i I

Pero quizas la medlda que tuvo mas trascendencia tue la J,I! I I:,
autorizaclon para utilizar el Fondo Social en inversiones no pro- : I'! i: I
duc~iv~~, . EI Fo~do , So~ial significaba la posibilidad de '; I /1" I

caplt~hza.clon del ejido tendlente a lograr su autofinanclaclon y I" 11'1' :I
constltucion como empresa independiente del Banco. Se calcu- . , !
I~ba que al ritmo que IIevaban algunas Colectivas, para 1945 hu-. ,ii ./'
bleran operado con fondos propios por 10 menos 215. ' Estos If ,
datos son ~oincidentes c:>n los del propio Banco, que en in- . '.i, I

formes refendos a esos anos, estima que sobre un total de 449 ' J I!,
Colectivas, el 57% eran solventes. ' "'II' I:,

En ~onsideraci6n de distintos autores, la desaparici6n del FO~dO ';" 1" r;' ,
?oclal fue "una traici6n a la Revoluci6n" ya que el mismo debia ' ' ;'! iii,!;
Jugar un rol fundamental en elfuturo de la organizaci6n ejidal. 23 '",: 'I I!:: '
En al mismo senlido ,el Banco procedi6 a clasificar a i~,s so- 'i "oj:! /!r
cled~des de acuerdo al porcenta]e .de recuperacl6n de los , , i 'f
credttos, en solventes, medio solvenles e insolventes con el ob- ':i:Ii
jeto de dejar fuera de su cartera de credito a estas ultimas.24 :" , : : ,I:!t
La direcci6n de la pol~tica crediticia queda en ' evidencia ,cuando:\, -r~ ! ~ jli:
se comparan los slgulentes datos. Entre 1937 y 1943 'se otorqo .; :"l' ,I;,

J.d't dl " t , , III' 'I '~r~ I 0, en prome 10 a~ 80~ del total delos ejidatarios. Para 1946, :1 :',t Jii! j,:,
uncamente se concedio credito al 45%. ," ' ,,:11":" : l'
. . " " ' , :' ;,); >1111' l~
La divisi6~ d~ las,soci8dades colectlvas, implic61a di~trib~~i'6~ 'd~i 1 ! : ,!i, : :1:: '
I~~ rnaqumartas Y, enseres de trabajo entre los distintos grupos : :,' ;,:
eJldales ~ la perd.I,da del control sobre el centro de maquinarias " , :; ,
por la Unlon de EJldos. Estas medidas, unidas ala restricci6n del '1.1 ",
creclto, s,igni!icaron un important~ retroceso del sector. ejidal en::if : Ii! 'I :t,
la ~ecanlzacl6n de las,ta~eas agncolas. Mientras por un lado se,11, ': I :ii !
senalaban los altos Indices de tractorizaci6n de la Comarca 'i: ,I I !k
Lagunera como uno de los mas altos del pais en esos anos -el -': ';
sector ejida! fU~ volviendo al ~so de las mulas. Para 1960, '~m~ ; , ,/ iii:
pleaba 12 mil animalas de traba]o. No hubo respuesta para los ' I 1

1
; :/

numeros?s reclamos que Serialab~n la necesidad de un plan , I, !,
para, mejorar los elementos tecnicos de trabajo, otorgando , 1' 1r
cre~ltos a f~s camp~si.nos que les permitieran reponer la maqui- :I ,
nana destruida, susnnnr la anticuada y conservar la que aun fuera : 111 .1 1

util an majores condiciones de USO.25 , ,J Ii:;,'
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No pocos ejidatarios recurrieron nuevamente a una soluci6n in
mediata ya habitual en el sector: el abandono 0 renta de las
parcelas y la emigraci6n hacia los Estados Unidos.

con rontabilidad negatlva. C6mo pudo mantonorso tal situaci6n
es uno de los problemas a explicar.
. ,'1! ' : :

Una:re~ccI6nT'lnmeafat:-a-a-e-sa-sltuacI6nfue la reducci6ndera
supe'rilcie cultivada;'soore todo en el sector privado Ner curva 2
de la:Figura 3).' Par 'otro lado, el uso depredatorio del sistema

"hidrol6gico, ya expuesto en el Capitulo IV, se manifest6 en una
disminuci6n etectlvardel area con posibilidades de riego. La Co
marca taqunera para 'princlpios de los anos sesenta, se encon
traba al borde de un colapso agroproductivo y de un estallido
social dificil de controlar.

Cuando sa desat6 la crisis, la gran mayoria de los ejidatarios
qued6 atrapada por el curnulo de deudas contraidas, cada vez
mas 'dificiles de saldar. Los campesinos vinculados con el Banco
aumentaron su dependencia. Una parte de aquellos que habian

, sldojhabllltados por prestamos privados quedaron privados del
credlto. La situaci6n se vi6 agravada porque el vuelco de una
parts :del sector privado hacia la prod_ucci6n forrajera y el ganado
lechero dlsrnlnuvo ua'oernanda de mana de obra, contribuyendo
a aumentar la desocupaci6n.

Segunda fase: Rentabllldad negatlva. EI sector ejldal, vlctlma,
par hlclusl6n forzada

!C96r jl [:'['" i': ..---- MECANlSMODf UARCINAClON SOCIAC - - - - - - - ---- -- --~ , r--:-- -"," -.-. - .---·--MECANISI.IO DE lIARGI NACl ON SOCIAL
~. j ~ • Jl:; : j" '~ . .. . " I ijd '\:,
~, ~ "I'J:ldl: , j , (Ii ,I'
I' sustanclal del area bale riogo as III qua dasancadon6 "el hambre I ;:I i i
"Y',\ la angustla en los hogares ejldales, ya que con una sola ,' i',
nh~c(a,reaera imposible obtener los ingresos suficiel'!tes para sa- !'ii!j ,.i
!tisfa,cersus'neceSidadeS"27,- , , 81

I
,lr I , 'i',

t' I" illlli" I' • H :11 1"11"
i L~" ~tomizaci6n del ejido colectivo, la falta de credito, los ~Qevos .:!'d! 'i
: costas de producci6n -como consecuencia de las innovaciones 'l: ::, j '(Ii
tec~0,6gicas incorporadas a los cultivos- lIev6 a que un porcen-v :': \1 : 'II'
tajeimportante de ejidatarios solamente figurara de manera nom.i- ;;'1 1'!1.

-nal.al frente de sus parcelas. EI rentismo Y la ventade 10 dere- ,;::::i; .Ii:
chos de aqua pasarona ser parte integrante de las fuentes de ':1 1 1: .
ingres'os ejidales. ' ; ; ': ,1!1i'

I " ' li:1 No obstanteesta situaci6n, fuertes intereses presionaban para
Otro recurso, fue la migraci6n y la venta de fuerza de trabajodel. " :,i::! ,'!: que lei cultivo del algod6n continuara en la regi6n. AI Estado Ie
grupo familiar. Los d~~rios?e la epoca se~al~ban qu.e pa~a. !956 , ,:,11 :.'1:

1
1' ) 'iI:: i lnteresaba mantenerlo ,?orgue era ~n producto que, ~o obstante

mas del 50% de los ejldatarios no tenlan runqun rnedlo de jvlda Yi ' !'i' ji, 'iL ' el derrumbe de los precios internaclonales, generaba irnportantes
que:mas de 10 mil personas hablan emigrado en b.usca. de trabalo ':, ii':!:,ill ,i

l
:,',:':' diViS,a,sal pais. Desde '949 hasta 1973 el algod6n ocup6 ~I prim~r

a los E~tados Unidos, En mucho~.casos I,?~ f!llgraclo,ne? ,eran:', ': 11!11'I ;i . luga'r,como gene~ador,de divisas, dentro de la econorrua me~l-
promovidas por el Estado cuya politica era lirnitar el numerode ' 1:11 1: ii' cana,« Por otra parte no se podia dejar de abastecer de matena
personas que la regi6n puede sostener"; Se ,daba asi un ': rill ,1,1' prima a la industria textil nacional. Tampoco se podia abandonar
proceso qu~ no ha sido excepcional dentro de I~ evol~cl6n del ,:,I jl l:l: una ,enorrne" infraestructura -despepitadoras, casas comerciali-
sector agrano, como se vera mas adelante: al rrusmo tiernpo en - :lli iii zadoras, proveedoras de insumos y maquinarias- establecida en
que crecia ~ de mane~a s~~tanci~1 el valor de la producc!?n >11: . ~ I " torno a la Rr~dubci6n ~Igodonera y cuyos propietarios exigian la
agropecuana en la reqlondlo com~enzo un p~oceso de expulsion i ' ::11' ";" . permanencla'de su producci6n.
de mana de obra. Junto al "rent ismo" de nerras, los "pueblos ,I ~ ir ; i: ,'"
fantasmas" fueron lasconsecuencias mas visibles de la situacion ,;"1:l i fl~ j i,' Se intcta entonces un proceso que conducira a un profunda cam
de los ejidatarios. j' i,lll ' :d:! bloren la producclon agropecuaria regional. Luego de una serie

' ,!'i~ i i ::t , de variaclones, que 'resumiremos brevemente, el proceso culmi-
:'1 1,'Il:; , nara:a,mediados .de la decada de los alios setenta cuando fi

:' !:H!: !;: . nalrnente, dentro de una estructura productiva muy diversificada,
:;,:! i ~ ill! queda el cultivo del algod6n en manos de los ejidatarios.

"i i: '1 ,1,
':1: '1'
"! Ii!

La crisis productiva, econ6mica Y social desatada en laComarca ;;; iiP
Lagunerade manera ostensible a partir de 1956 (cf. Cap. 1I),vino a. : Ir. i':
actuar sobre un sistema que ya presentaba caracterlsttcas t :iiii i:i::
estructurales de gran vulnerabilidad. Respondi6 a causas de ,i. IiV
.orden externo y causas de orden interno. . , ..:: 'ill!: jl I,

I 1;: !i :
La baja,significativa del precio del algod6nen el mercado inter-. .' '! ii11i:'
nacional, lIev6 a que los rendimientos econ6micos del algod6n ) 1::
'pressntaran en todo este periodo valores negativos. En la curva 3 .:J;I illl
de la figura 3 esta representado el cociente entre el valor de la I . 1' 1

producci6n y el casto. Valores inferiores a 1 indican "perdidas'', , ':;:it
;Tep~ici:imente hubo, sequn la grafica, doce alios de producci6n " '::i Iii!,
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" IEsta sumisi6n del sector ejidal no hubiera side suficiente para
lograr los objetivos arriba senalados. Era imperioso, adernas,
mantener y aun incrementar la producci6n, compensando la
reduccion del area sembrada, pero tambien detener el deterioro

EI control econ6mieo y politico del sector ejidal habilitado por la
banea perrnitirfa al Estado superar la situaci6n critica. En este
proceso de perdida paulatina del manejo y del poder de decisi6n
sobre el proceso productivo, por parte de los ejidatarios, es obvio

, que el credito privado no ofrecia atternativa. En 1958 se regis
traron 1,260 grupos solidarios, cifra que subi6 a 2,919 en 1972.
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Entre los propletarlos prlvados la crisis tarnblen lntrodulo diteren- !,lifiII La permanencia del sector ejida!' no obedece, par cterto, a las
'clas. ' Cuando la relaci6n entre los costos de producci6n y pre- ,i: i I mismas razones, sino 'a la Imposibllldad practlca de abandonar
,clos cornenzo a hacerse desfavorable y el rnercado internacional ",:; ! ' esa.producci6n. Es en este .sentido que la funci6n del Estado sa
nootrecla sfntomas de recuperaci6n, una parte de los-propieta:--, :i:l ~ I nafasentir ae manera aecisiVa, aunque tbdav[an omon6poJice el
nos privados vir6 hacia otras aetividades agroproductivas, co- " I i control de la producci6n algodonera, como 10 hara. Las fuentes
menzando un proceso de diversificaci6n en busca de produetos ;, ;:' de credito: tanto oficiales como privadas, tenian intereses coin-
con precios mas establescomo lavid 0 la producci6n avfcola. Fi- ' ,,/ ,) ,I cidentes en el mantenlmlento de la producci6n y orientaron su
nalmente, una gran parte sa inici6 en la ganaderia lechera qu~ ,: :',::;' i aPo.Y0 economico en esa direcci6n. Esto no hubiera sido sufi- .
desde hacia pocos anoshabla comenzado a adquirir i~portanci~ : i I: nli 'ji Cie,f)t.e, sin embargo, si .no hubieran mediado dos circunstancias
enla regi6n. ' 1:::' I:, ,:;":!,j'l1:fr en .las cualesef Estado Jug6 el papel conductor. Una de elias fue

. ' _ - ':, 'l'! ', ' :" i! ' !'H ~.II ' . I: deorden polftico; la otra estuvo vineulada al uso de la teenologfa.
Sin embargo, hubo ~n grupo de produetores sin sUficlent~ capital ': ;'-:11"; ,!
para hacer frente al aumento de los costos de produccion, ~~e ,; ',,:J !, En el orden politico, la estrategia oficial debia procurar un equili-
decidi6 vender sus tierras. Esto dio lugar a un proceso de afian- .<' : ! brio entre dos tiposde medidas : aquellas que aliviaran las ten-
zamiento del neolatifundismo. ' ,·i!! ,,', siones socialas derivadas de la crisis econ6mica, y aquenas que

, , , ' j ' mantuvieran al sector ejidal bajo el control de la banca.
Otro poderoso grupo de propietarios privados que posefa sufi-, ', I
ciente agua y estaba vinculado al despepite, ta co.mercializaci~n y ,: i "I~i ii Con respeeto a las ultlrnas, la politica conslstio en terminar con el
la industria textil, con~inu6 obteniendo importantes gananClas. " ," :ilh )1', ' proceso de disoluci6n de las antiguas Sociedades Colectivas,
Este grupo perrnaneclo por un perlodo mas prolongado en el : 1:.(: J1' mediante la simple medida de cambiar la definici6n del "sujeto de
cultivo del algod6n. . ' , ,J i',' ~I f';,':, credito", constituyendo 10 que se denomin6 "grupos solidarios " .

La evoluci6n que sufri6 la distribuci6n de la superficie cosechada : ' :;:il, tit:., Laestrateqla de la banca oficial de constitu ir como sujetos de
de algod6n entre los dos sectores queda expresada en las -', ':I ~I ,' , crOdito.a los grupos solidarios cumpli6 con el objet ivo de atomi
siguientes cifras: l' ~ ': 1i '1''' . zara los ejidos colectivos y de dividir a la organizaci6n campe-

, , ;' 'I I; , sina. De esta mansra, la implementaci6n de las direetivas esta-
,J 'j: tales no twleron mayores resistencias al tratar con grupos

,,,;'11: " pequeJios sin fuerza politica ni econ6mica. Los enfrentamientos
__________________________' " "1M , :: ' internos y el poder de representaci6n otorgado a ciertos sectores

, 'i,l"i!fi ' jY" . dentro del :ejldo,, (comisariado, contadores, socios delegados,
:: " I'~~ J; ', ~~ , representantes de grupo) , tend ieron ~ evitar la negociaci6n di
, ' :~ ' ,;! I recta del conjunto de los campesinos y:contribuyeron a fortalecer
:,1':11 :: dtchos objetivos.

, ', ,1i!'
II! ,k

"i "il ')"
'I, J!
.11 l' ·
:ii II
Ii'. . ,t :,/ ;1

La permanencia del sector privado en la producci6n de algod6n "j : ,;;:
durante los peores anos de crisis, aunque disminuida, es impor- I'! Ii:
tante, y se explica no s610 por la rentabilidad que obtlene en otro~, ; ','I il!:
niveles de la integraci6n vertical de la producci6n, sino tarnbleri' ' :, ~ I ! ,' ~ ! ;
por la subvenei6n indirecta que reeibi6 del E~tado a traves ~e .Ia~ , i~ J ! ,, ~ ,
fuertes inversiones en la infraestruetura de nego y del precio irn- , ', ~1 1J; ,
sorio cobrado por los servicios. ,';1' )~
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, (...)"10 lncertldumbre que acarrearon las fluctuaciones, dada su amplitud
, y reCUrr?~Cla, resultar~n tan graves que desalentaron y redujeron la

produccion ,e Incapacitsron a los agricultores para aprovechar even.
tuale.s gananclas extraord inarias . A ello debe agregarse la ausencia de
medl~as gubemamentales tendientes a eliminar 0 reduc ir los dalios.
Los ,r:esgos en este cultivo ~an side tan gran des que los productores
mexl~anos se muestran, ~eaclos a hacerles frente. Cabe selialar que el
desahento a la produccion y a las exportaciones no fue exclusivo de la
actividad algodonera mexicana. En efecto , en los alios setenta ese fue
el cornportarniento. general de la producci6n y de las exportaciones
mU~di~les, si ,se . ?xcluye a paises como Estados Unidos y la Uni6n
Sovlellca, que utlllzan grandes recursos para neut ralizar Intemamente
los efectos perjudiciales de las inciertas variaciones de los precios Inter.
nac ionales,

, "

"En :el decenlo del cincuenta, de 1.5 millones de hectareas cultivadas en
I promedio ,apual en los distritos de riego, 642,906 ha. se destinaron al

al,go?6n, 0 sea, 43%., En los alios sesenta se dispuso de un promedio
anual de 2,2 millones de hectareas irrigadas, de las cuales 471,209 ha"
es d,eclr, 21.5%, se sembraron de algod6n, En los alios setenta, hasta el '
clc,lo 1975/76, la s~per1lclo do lOll dlstrltos de rlego fue de 2.8 millones de
hectareas; a la flbra blanca 10 correspondi6 un promedio anual de
315,684 ha., solamente 11.3% del total. " '

I
;;t'
i
I

I' • •

sete~ta, se combln~n dos tactores para completar el retiro
masivo del sector pnvado del cultivo del algod6n. Uno de los
factores eS;de caracterjnternaclonat y_afeeta a la producci6n
algodonera delpals en su conjunto.

:/11' .i::· . : I

A fines detadecaoa de los arios sesenta se inicla en el mercado
mtemaclons] un periodo de bruscas oscilaciones en las coti
zaciones de.talqodon , En el documento presentado par Mexico
en la tercera reuni6n preparatoria sobre el algod6n, del Programa
Intewado , de Produetos Basicos de UNCTAD (Ginebra,
noy,lembre de 1978)28, se analizan los efectos de ese periodo en la
pr09l;1cci6n algod9":1~ra mexicana. Algunas citas de dicho docu
me,ptO'pondran de rJ;1anifiesto los hechos esenciales:

jl' .
,:'1·: I .•

I "Durant~ el lapscque comprende los ciclos 1960/61·1966/67, el promedio
anual de ,las exportaciones mexicanas de algod6n fue de 1,644,000
pacne y ocuparon el torcer lugar en eltotal rnundial. En el cicio 1964/66
fue~on superl~res ados millones y en 1962163 tuvieron el segundo lugar
en importancia. AI alterarse la relativa estabilidad de preclos e iniciarse
la etapa de bruscas fluctuaciones del per iodo 1967/68-1971/72 ei vo
lumen de las ventas mexicanas decay6 a un promedio anual de 1:147,000
paces . En 01 sigu lonto qulnquonio, 1972/73-1976-n, el promodlo d isml
nuy6 a 718,000 pecas y 10 cifra mas baja correspondi6 a 1975/76 con
poco menos de med io mill6n. En estes anos Mexico descendf6 al sexto
lugar entre los poises exportadores. "

.il.
' ;jJ: : .! I ", !'

A :;~se desplome g'eneral de las exportaciones y la consiguiente
i
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de las condiciones de ,vida en el campo, EI enorme esfuerzo "~II!) ' J
tecnol6glco y econ6mico que signific6 el Plan de Rehabilitaci6n "Ii l/, IiI
de la comarcaLaqunera; referldo-en el-capitulo IV tuvo esos .,._, 'if J-
obletivos, . , " " ; :"1;1,.;

. II ' . • ' ,' ' ':' : , 'I!11 Ii
En el plano productivo, el plan tuvo completo exlto: la Comarca ' !::;11 H
lIeg6 a tener los mas altos rendimientos, en pacas par ha, :no s610 :,!I.!l'
al nivel nacional sino tambien a nivel mundial. ' La curva de va- ' :, Ii
riaciones anuales de la produccion algodonera, representada en ;)', I

la figura 3 del .C~pitu lo II; muestra un lmpresionante creci~i~nto : ':P I;
pese al decreclrniento constante del area cultivada. ',,:' " " ',1' :+, "

, ,, i .: ,,' , 'Lilil ,:i
~n ' el .pla~o .de los, beneficios obtenidos por los ejidata~ibs, ' las ;," i.!lU i;I;:
Investigaciones reahzadasdentro del marco del Progtama <;:fe UN-' i ' j,Hl!' I):
RISD sobre el sistema alimentario muestran una sensible mejora ': " "ll 'I'
en los nive:l~s ~e nutrici6n a partir de la implementaci6n del Plan ,;,/1 !!III "
de Rehabllitacion, y 'por algunos alios, como se vera en el '! ,li lt
Capitulo VI. ' , ! i '!!~ , ii'
. : :;!li 1:

, 'I,' :i I,
En 1972 se dict6 una nueva Ley Federal de Reforma Agraria. EI " iii :I
ejido fue visto nuevamente como un organismo econornlcarnente : Ifl, :J;

rentable. Para euo era necesario el agrupamiento de las ,I i.W, '!,
pequenas parcelas en unidades econ6micas de explotaci6n, or~ " ' , " !:
ganizadas de manera cooperativa, con responsabilldad vy :'1.:: I ,1:
partlcpaclon de todos sus miembros. Deberia procederse;:I:i~ ,)ii'
adernas, ala integraci6n de la fase productiva con los restantes I, j", II: fl.1

~,~o~esosi de i~dustrializaci6n y comercializaci6n del al,~o~:~,n: :;:i: 1;;111; , Ii:

Se acord6, a tal efecto, dar una personalidad juridica a los ejidosi,"I:rI1)'j '!"
que les conferia capacidad para ejercer todos y cada 'uno de los" :,'j!l ,I:

a~os necesarios para e~ manejo direeto de los neqoclos rela- 'j : '~ Ii::
cionados conla explotaclon de sus recursos naturales. I 'Se ,pro~' I I !i J ,Iii

puso constituir como forma organizativa las lIamadas ~~empresasl l ( ! J'/ If;,"
ejidales" iridivisibles, las que adoptarian, preferentemente,' formas ] I }I I~II ijil '
coleetivas de trabajo: Desaparecfan, asi anteriores tormas ' aso) I'llnH ~; ! .
ciativas como las "Sociedades Locales de Credito" y 10S ' ~" ,GrUpO~' I ' I '; ;; i : il!:
deResponsabildiad .sondarta". EI intento era volveralo que

l':I"I!I;i 1'l:l:
fueron en su memento -los ejidos colectivos. Se esperaba,' PO~I' : II !; :ill:
consi~uiente, que e~tas empresas ejidales a implementarse; i' I,;III' ~ I I
constltuirfan uno de los pllares del desarrollo en el medio ruraJ'y i~ : ! 1 !:, I
del mejoramiento de las condiciones de vida de los ejlda~~rlos. , ,,: ': i:ij,l l' II;:
I, .' \ .. ' " ' ."t, '. I.,i " : " I ;I~ 1 :i. ;

. .11., t! . I'

~~rcera fase: Esta~!lIdad e Incertldumbre ': : .: ;:}--:,:;',::)1.1/::/;:11[1: ~~ "

En la tercera fase, que corresponde a la decada de ;I?s 'an.~~; ! 1 ,; I~lf: ~~! ' "

100
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.~ ,

EI credlto sa canaliza a traves del Comisariado Ejidal quien 10
distribuye entre los distintos grupos. Los ejidatarios nunca tienen
relaci6n directa con 'el Banco. Este trata con el comisariado y

" con el contador del ejido quienes se encargan de distribuir las
cuotas ,y de entregar las utilidades. Por consiguiente, la masa
campesina se encuentra desvinculada de la administraci6n de
sus recursos. EI interes fundamental del Banco es el control de
los costos de cada hectares a la que otorga 81 credlto y no al
productor, '

EI credito que tiene mayor incidencla es el denominado de
"avio". De caracter anual , contempla la mayorfa de las eroga
ciones que es necesario realizar para lIevar a cabo la producci6n.
Para su pago se establece un plazo de 365 dias con lnteres de
plaza. Si esta obligaci6n no es cumplimentada en el terrnino
fij~do se traslada a carta vencida con intereses moratorios.
Tarnblen .otorga credlto "refaccionario" mediante programas de
lnversiones que son implementados por el propio Banco. Los
plazos de paqovarlan entre 2 y 15 anos,

EI credito~n especie ha side el instrumento que ha permitido la
lntroducclon de las innovaciones tecnol6gicas, mediante la
incorporaci6n de semillas mejoradas, herbicidas, inseeticidas, fer
tilizantes, etc. EI Banco es el encargado de las compras y de su
,',

' EI':Banco fija ercalendario de siembra y la modalidad de riego;
proves de semllla'mejoraoa; establece al tipo, la calidad y la can
tldad de ,fertilizantes a utilizar; propone los procedimientos ylos
insumos adecuados para el control de plagas y enfermedades;
controla el funcionamiento de las despepitadoras ejidales; inter-

, vlsne en el proceso de comercializaci6n, etc. EI Banco es la
c~beza'que planifica toda laestrateqia econornlca.

,
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reduccl6n de la produccl6n algodonera an todo 01 pals, so suma- ' ,',II' , NASA, FERTIMEX) y so condonsan on 01 Plande Oparacionas,
ron, en la Comarca Lagunera, las nuevas perspectivas ablertas a i ",,: I documento que contempla de manera perfectamente secuen-
los 'productqres Rrivados Rocel desarrollodela cuenca lechera.y__ "i: ; l,,-ciada_todosJ os_aspeetos del desarrollo_de los cultivos. Deter
otras -Iormas de diversificar la producci6n, descrltas ' en -el ";,, ::ll,i ji: -.. milia ,la extensi6n de la superficie a cultivar y el nurnero aproxi-
Capitulo II. AI promedlar la decada de los setenta, la producci6n ':;!f I ~ , rnado de hectareas que pueden ser beneficiadas por el credito
dealqodon quedarfa practlcarnente en manos del sector ejldal, i: /l. '.i .cada ano. Fija el monto global del financiamiento para el cultivo,
con el 80 0 90% de la supertlcle cosechada. Comenzaria asf una 'I·!' SU costa de producci6n por hectarea y en funci6n de ello, la
nueva etapa de sujeci6n de los ejidatarios. ' I i asignaci6n correspondiente a cada produetor 0 grupo de pro-

i' duetores. ': .lrnpone la forma de organizaci6n y la composici6n
I, ' mlnlrna de los grupos, los mecanismos de canalizaci6n del

credito, el -tlpo de contabilidad, el estilo de administracion y la
forma de pago. 29

En 1976 una nueva reqlarnentaclon de la Ley de Oredlto Agricola
terminaria con la efimera ,vida que tuvo el intento de recomponer
los ejidos coleetivos. EI sujeto de credtto continuaba slsndo el I "

ejido, p'ero en s.u interio~ f~ncionaoan distintos "Grupos Aso- , ; :'f/" I,
cl,8:dos qu.e, podlan co~stltUirse hasta con .5'perso~~s y que tra- ,I i:;:il- l
balaban dlstintas porciones de la superficie habllltada. por el, I >;:l. I"

Banco. De esta manera, desaparecia una de las prlncipales "1, :1; ,h
c~racteristicas 9ue se ha.bia tratado de imprimir a la producci6n 'I i "~l : ,I.!,
ejldal -el ,trabajo colectlvo- y con ella la posibilidad -de la "i! 1'1

reactlvaclon econ6mica del ejidb. ' :, i , 'iil, :fi
A partir de estos anos las nuevas disposiciones crediticias de " !l!;r
Bamural permitieron configurar de manera integral el funciona- 1,1 J

miento del sector ejidal reforzando su papel de complementa- ,i r i,
rie~ad dentro de la reestructuraclon global del sistema. En el ,' ,,':if, fi'
penodo 1975-1982 el Banco concedi6 credito en promedio al 70% i ~i'r" i'

de la superficie destinada a este cultivo. , ' !' !!, : ~ , ~
J , I' ," , ,',

Con el control del credlto y de la distribuci6n del agua, el Estado : : , ! ~ ! ; j
perfeccion6 un regi~en productive de multiples condiclohamlen- ' "il r!: j ','"

t~s donde .Ia estabilldad del campesino en su parcela, el balo "' II: i'
nlvel d~ mqresos, la. aceptaci6n pasiva de la estrategia , : ;
tecnoloqlca y la paulat lna desaproplaclon del control sobre el )!' '
proceso de producclon no puede ser comprendido por sepa- jrJ :
rado. . 'II; Ii; ,

, ' ;'1' i
I ,,. :Il l

La forma de fun~ionamiento de los creditos de I~ banca oflclal se :' : ' :Ifi !IiI

res~men a contlnuaclon tal como sa han podido reconstruir a ,: ,,>I,jr rn

partir de los,'resultados, obtenidos en I~ investigaci?n ~~alizada ' ; , !', ';: 1. !;;! ~
par el programa IFIAS/UNRISD, la cual incluyo traba]o de campo ,,;' "I : iW

c~m a~trevi~tas r~al!zadas a ~isti~tos agentes que participan en la ,f, "j' :.i!!:
dlrecclon, financlaclon y realizaclon de la producctcn. , ' "i'l :1;:

, '~i ~
Las directrices tecnlcas y econ6micas que regulan el proceso de i '
producci6n son diseriadas par directivos tecnlcos del Banco con , ':'/;;
ayuda de algunos organismos auxlliares (SARH, ANGSA, PRO~ Ii ::i'

, I ',Ii '
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Capitulo VI
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Ep'~1 0 g0 SOCi0 econ 6mico:
malnutrici6n
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1 t . ,L I :. llJ 1 :; I
I .: ,,!,I . 'I!

, d ~~:rlbuc I6n entre I,OS campeslnos. ' ,, ' , . Ilil [(I

La adquisici6n -sobre . todo de maquinaria es decldida -por el------..:!Jr'

Banco,a traves del creolto refaccionario. Este es uno de los ' I!:!
aspectos mas Importantes que imposibilita la acumulacl6n de los ,I I "

ejidatarios, ya que estas cargas se deducen de las utilidades . . 'i'!' k
obtenidas en cada clclo. ' " I :: \ :,1\ Ii::

Fi~afmente, como Ba~;ural o~era , con creoltos de caract~~ ~r~n~ : :" ::1'Hi';
dario, comercializa la producci6n obtenida, garant!a del c'obr~ de , ) . Ii!
fa deuda. ' , , I , i"

Los grupos ejidales firman un contrato con el Banco por el que' ",1!:i, :' . ,::
aceptan los precios que ests acuerde y autorizan que se facture , :, La linea a'rgumental que se ha desarrollado en los diversos
a su nombre y que reciba el pago. Este contrato es elaborado ,,:: : Ii: capitulos con'dujo finalmente a un epilogo 16gico, preanunciado
conjuntamente entre la instituci6n bancaria y las casas compra- , i: Iii!; li1i I, en ,~,I titulo de esta trabajo y en el capit~lo inicial: el costa d~ la
doras. i ' ' ",' I;:! J! 1:ln', ' a l t~, productlvidad 10,pag6 un sect?r SOCial , perc sus etect~s tina-

, .' ' , , ;; i " ;:' 1 !! ~ I 1. Il l , leslpesaran mucho mas alia de dicho sector, cuando el sistema
Asl, el dominio del Banco sobre la agricultura ejidal abarca desde I, i,;'I;" ,1[:, productlvo actual 'agote las reservas naturales. Estos etectos
el otorgamiento y manejo del credito hasta la comercializaci6n de ' ' :J, lilil',' fimiles fueron analizados en el Capitulo IV. Corresponde ahara
las pacas. Es el naxo que vincul~ la prod~cci6n algo~onera con , 'II, i'I!: precisa~ la .forma en que el sect~r ~jidal pag6 el costa de. la
el resto de la economfa. Por su intermedlo se canahzan los ex- I,'Iii ' ' i' rnodernlzacion con su empobreclmiento, aunque con oscila
cedentes producidos hacia las trasnacionales procesadoras de !'!JP1i HI:, ciones de nivel, no ,obstante haberse quedado a cargo de la
insumos, las casas comercializadoras y la industria textil. :.ii' :11; . principal producci6n tradicionalmente generadora de riqueza en

, -:';1, :11: la reqlon, de haber obtenido los mas altos nive!es hist6ricos de
Los efectos de esta polltlca crediticia sobre la economia familiar ' : Iii : ,Iii' producci6n, y de haber aplicado la mas avanzada tecnologfa.
del ejidatario se veran an el pr6ximo capftulo. ' 1 ;,' :I"L ill'! jli

",
'

" ' '1" '1,1, : Ii~ : I'i! EI 9r~terioro social ~I que hacemos referen?ia tiene dos a~pec~os .
,,;, ',' "' :!:,d II I ~I ! ~ II ! I ': P~~i l~,na parte, el slste'!la expulsa carnpesmos, Esta emlgra~16n,
I: 1' 1:;1': 11'1;1: 'n;' fo~ada por la necesidad de rentar 0 enajenar la tierra, aun al

,, '1':1 i: I,' II!' margen de narmas legales, es un problema estructural no ge
, ' :! (!!i!:1 , ~; i , nerado por el incremen!o vegetativo de la poblaci6n, aunque
, ,,' l:i'l' 'I" pueda ser agravado por este., ''' I' :1' , II ', I':j:i ill! I,! . ,

, ,:II '!lid Porotra parte, los que permanecen en el cultivo de sus parcelas
:' ' I" ill ' no reciben por su producci6n un ingreso que les permita capita-
' ! ',:1: illl

l
" Iizarse -y, por ende, independizarse-, ni tampoco lIevar un nivel

,,:,,!:i:; ; ,[I de ;yida acorde con la riqueza que generan. Esto ultimo se tra
; il,I'~ il: :, !~'i ! , duce en periodos con altos niveles de malnutrici6n, cuyo analisis
, :1':1 ;.1,11 1' 1 realizaremos en la ultima secci6n.

1 , :1 I, /:1 i i I I !ll I

1 ,1 , IIII :.1""
I! i; , i'l

i'l" :\:; 1. ~~brez~ y migraci6n
,j j ,I ,

" :1
1 :il i Un' ~malis is de los Censos de Poblaci6n entre 1930 y 1970, con

!" i ,II;
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FIGURA 11
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA OI COMARCA LAGUNER,AOI
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i ,I'!llll :/ . se P:UOdO conclulr quo 10 PEA agrrcola ooto rnuy subvaluada. Por
, " ,1i ~ I,! ' otra 'parte, dlchos datos censales no retlejan el proceso tan

.~~-.":!;4: ';:j' i ' !:-4i ;1iJ-· _d inamico_en_estos~anos_del @Q.9rto~_t!e,!?s con~
, !:!:Ii I!r inc~rporaci6n de un amplio sector ejidal.

,!jii iii En ~~ntraste con los datos de 1940, la PEA agricola registra, en el
:!:: :I censo de 1950, un, fuerte crecimiento . La explicaci6n mas plau-
':; sible es que recien en esta decada se captaron con mayor fideli-
,' ; I dad los cambios poblacionales ocurridos a partir de mediados de
" I, la decada del treinta. .

, .! i, ,I~I' ';1
In'i' ' ,,:i;:[:; ! Lo~ : datos censales ' de la PEA agricola para 1960 presentan otra

! ' .'H; :/: anomalla. . La figura 12 muestra nuevamente un muy alto
, 1 : '::1 f/" creCimiento entre 1950 y 1960. Segun las cifras registradas, el

"~' I aurnento serla de 20,221 personas con respecto a 1950, 10 cual
: -:i: 'I" ~ significaria una duplicaci6n con respecto a 1940 (si se aceptara el

, , 1;';I!:; ,: i ' C~p~o ide este ano,que ya hemos cuestionado) .

"i;!; !I' , Esta, s anomalias nos lIevaron a la convicci6n de que no se pod ian
!I lii I I,

, i ,<I ii ;I' extraer conclusiones validas de la simple comparaci6n de los
\ .,:,:::11111' ; ' ~ . d~~!?~ cens~les cor~~spondientes a los anos 1940 y 1960.

. "ljll/:l1I'H ,.,':; U~' I'primer lndicio que permitia inferir que la PEA agricola regis-
l . I ::111 i;E~ i1:: I .•, . trc~~~:en ' el !c.enso '.<;ie 1960 se e~~uentra abulta,da, surgia de su

,: ,'I'!j i,:,. rel~cl~n c,<?n el total de la poblacion rural. Segun los datos cen
;..': 1::111 :,':: ! sa!~s, sobre un total de 223,148 personas que, vivian en el me?io
,,, I:,11, Ii rur,al, el 40.6% (90,613 personas) pertenecenan a la poblacion

:::il! ): econorntcainente activa. Esas cifras no son compatibles con un
I 'Ii Ii' calculo basado en el promedio de miembros que conformaban
. ,it :' en esos anos la familia campesina de la regi6n, cuyo valor esti-

, •. ~ . i I .

" !':111' ~ m~Fo es de 4.5.

I; j lill!. il; L~~ :presuhci6n de,que los datos de 1960 estaban sobrevaluados
.'Ij",::[i :/.·llli s~ : ,vio contlrmada por un estudio realizado sobre el Censo de
'i'i,, !:~ i ~~ ; ; P9bl~ci6n para 'ese ari03O

, el cual puso de manifiesto que los
,J,I I::/I:1,1;, datosreqlstrados sobre la PEA contienen errores por fallas en el
.i!: i:l'! ' Ii procesamlento, Estas fallas parecen haber afectado espe-
.I i:;i!l ; 11;1;\ cialmente a la PEA agrIcola, y dentro de esta, a la categoria
'(,1';'111. Ii;:,: "obreros". Los calculos realizados lIegan a la conclusi6n que

,1:1 . !!,:, :, !il ' dichos errores lIevaron a una sobreestimaci6n de los obreros
."'!i"J!il~ ! 1/:; , awopecuarios·a nlvel nacional, superior al mill6n de personas.

! . . . I.!i i' !~!I ' ~fl . i J , lill,. . '
: I-I. ::":1:'!I: ,:1,11 ~ll h I ' Esto explica -quecuando se analiza la distribuci6n de la PEA

!:I" !I/I! iii I~ i IfI:;'1' a~r,col? ' en ,qa' c~Marca Lagunera, aparezc.a la categoria ocu
':'111: !: 11 il ll i~ !i, I, :paci,onal "obrerosl:agrfcolas" con el mayor Incremento: 22,800

,,! I, "I! ,] iL"" I, If/ I I " _ l i,' l "
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1940

DEBE OMITIRSE EL PUNT01 DEBIDO A ERRORES EN .
EL CENSO DE 1960, SEGUN LO REPORTADO POR EL ..
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION. "
LA LINEA 2 INDICA LA TENDENCIA GENERAL ENTRE
1950 Y 1970.

SECTOR AGRICOLA

SECTOR INDUSTRIAL /
SECTOR COMERCIO Y SERVIC IOS..

INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADA

--- TOTAL

1930
O'--"-__"--__'---=:::::"OO:::="_--'__--'---l

FUENTE: CENSOS DE POBLACION: 1930,1940, 1950,1960,1970
Y 1980 DE ESTADOS DE COAHUILA Y DURANGO. •
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para 1940: 31.900 para 1950 y 57,800 para 1960.

2. EI salario furtivo

110
;'= 1:1 i " . 4~'

'I 'i , 1,
" ,!;I ; i

' I~ i; manes de 109 aJldatarlos, con cr6dltoa provoniontoa on su wnn

I,'f: I mayoria de la banca oficial, con un 6ptimo paquete tecnotoqico
~;, .l l~ ; que.permitl6 alcanz~r.Jos mas al~os r:..endlmie.Qt~~ge I~ histori~ del

, I pars. Yentre los mas altos rnundlales. La pr?duccI6~ se mannene
Una relnterpretacl6n no maltuslana ' , i!'r; I: : a nweles muy altos, a pesar de una reducclon considerable de la
" , ;"I':,I:! superficie total cosachada. Se ha expulsado parte de la

Con el cuestionamiento de las cifras de los anos 1940 y1960, el ",,;:~ :: poblaci6n rural, segun se mostr6 en !a.secci6n prece?ente, qu~- .
analisls debe de hacerse comparando Ids datos censales de 1950 ,: I dandose a cultivar sus parcelas el rrurumo de ejidatarlos requen-
Y. de 1970 que resultan mas confiables. La evoluci6n de la PEA ' ;:,i i, dos para dicha producci6n. EI resto se tue de la regi6n 0 se ha
agricola muestra una tendencia decreciente, tanto en numeros 1 t . ado
b I t (d 73 000 64 294 ) I t· I '11'1, pro e anz .

~a~fc~~~i6n ~ent~o de I~ PEA totaf~~j6n~~1 4~~~ ;g~.lvos: a , ~I i: Fr~~te a este panorama, cabria esperar que, independientemente
, , \ ' ;:' de la suerte advarsa de quienes tuvieron que irse, aqueHos que

, . . ' .'.i'1<:;:: i~ : , I se~quedaron tuvieran la posibilidad de o~tener beneficios que.les
Con.re~pecto a la ~oblacI6~ total, la poblacion rural tuv~ un bajo : 1.:.1:, :ij:' permitieran el acceso a niveles de vl?a d~coroso~, parttcu-
crecirniento en el rrusrno penodo, con 0.91 detasa anual. ,; , ,! .!I : :i,," larments en 10 que respecta a la situ.acl6n ah~entana. No es

" :Ii j Hil: I ~I ' , esta~ sin embargo, la historia de la reqlon, Segun veremos en la
EI panorama se completa de manera cohe~ente cuando se com-, 1,,'::J: Ill: " pr6xima secci6n, la malnutrici6n volvi6 a incrementarse en la
paran otros datos de los Censos de Poblaclon de 1950 y 1970. ' :'I'II( +' decada de los setenta, hasta Hegar, en la decada actual, al 30%

" ' " ,;11 h de la poblaci6n. l.C6mo se explica esa contradicci6n entre alta
Para 1950, el Censo registr6 un t~tal de agricultores titulares de ' "'il: ::' producci6n con la mas avanz~da tecnoroqla y ..la pobreza de los
parcelas de 32,700 personas. 51 a este total se descuenta el ',I , :' productores? l.C6mo se maneja la econorrua ejldal?
numero de patro~es (e~tre 2.,700 y 3,000 pers.onas) s.e oottene un: i 'i!:j: I ~i l iii.: '
total de 30,000 ejldatarlos, citra ~IJ poco interlor al numero con ~I , I i"ll~ : :Ifl , EL:trabajo pe campo realizado por el programa IFIA5/UNRI~D ~
cual c?menz6 el reparto de nerras en .1936. E~ Censo 9E;:; !7' fil : :, : pa1rtir de 1982, descrito en el Anexo, tuvo dos objetivos pnnci
P~blacl~~m d!3 ~970 , muestra un panorama diterente: flguran CO~9 !,', : ~ i ! : ,,[!" , pales. En primer lugar, se procur6 poner de manifiesto, con
~Jldatanos unlcamente 15,290 personas"; Este total sa podna : i"!i~ 1! ' cases concretes suficientemente repre~entativ?s, cuale~ son los
Incre~entar hasta.~lred~dor de 18,000 p;rs~nas, ~t se conslderan ' :i: , ~11 ji, mecanismos por loscuales el carnpesmo o~tIene sus Ingreso~.
tamble~ como eJlda~~nos, la categona trabaiadores por s~ i ,Iii" 'II" Eri:segundo lugar, se abord61a tarea mas dehcada de,re~onstrUir
cuenta del sector agncola -, I ; .. ' ~ ia'historia nutricional del campesino, en corraspondencia con la

. I" t; , , , •

. • . ' . . '. 'il :1' historia productiva de .Ia regi6n. De esto ultimo nos ocuparemos
Estas citras revelanan que en 19~~ trabajaron dlr~amente sus ' ~ I : ' an la pr6xima secci6n.
parcelas el 60% de los que 10 hicieron en 1950. Sin embargo, ' r ' I ,Ii . . .
cuando se comparan los ejidatarios de 1970 con los qu~ figuran ;Ii; ',i i, :I La? ancuestas, ent,ravistas y observaciones reahzadas c~bneron
c?mo ernpadronados'en el Distrito de Riego, -42,50q- I~ diferer'11:,I::i~ . j[,,, , aJ: los prlnclpales gr~pos , d~ productores de la ~egI6~ . No
cia se agranda: 5610 un 35% de los'ejidatarios titulares trabalaronq;j,; :," 1' I, II ~ Ob,~tante, en esta,secCI6n anahzaremos so!amente la sltuac.16n de
sus parcelas u obtuvieron de las mismas su principal fuente de ~ I" :;',' i '1~ los algodoneros, por ser la mas caracterlstlca y representat tva,
ingresos ' " ;' i li ' l' :', ' \,1'" 't'I' " ,. ,.,' . ," '''II' ' .

, ' : 'r ' "; ~ 1;::" I I ,I r
, , ,,' I" , 'II

• j i ' . ;, I 1"I:;lj' i ~ " Ii, : ;, , I ,
" ,11: ',,: :I i 'It' 1:11 " : I
I' , ":, ; "t ,ii, L,~$ campeslnos algodoneros

" I 'II' I ,

. " :' : A" , I,r: "I~sg'o de repetlclon excesiva dames aqui nuevame.nte. algunas

~~Ode~';::I~:~o~~~~~~e:eiaI~~~~~a ~~e~~";,~~~i9~;~~~:~;li : iwjji ;ijil' ,' ;~~:~S~ifai~~;'b;~~d~~~~~~:~~~~~~;~~i~eJ~I~i~~~~n~
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"<I I .,

acuerdo a las superficies habllltadas para 1982 por dlstlntas entl- I 'I I' i pormltl6 lograr una sorlo do ventnjas quo explicun su mojor
dades de crsdlto , los algodoneros reunfan el 74% da las 'j} i poslcl6n econ6mlca: participaci6n an la administrac i6n de las
unldades da produccl6n (32,568) y al 40.5% da la suparflcla ax- , ,_ ; ~ ~.a~pepltado~as d~nde Rrocesan su_materia prima; trato directo -y
plotada an -el sector ejidal. La extensl6n media de rlego y de Ir~! iii a veces prelerenclal con las casas comercializadoras ; importante
producci6n ara de 1.5 ha, de .Ias .cuales 1.4 sa dedi~aban..al cu!tiv? !I, :1: ~ ;;1 Wa90. . da . : lnf lue~c ia en la~. organizacion~s campesinas;
de algod6n y el resto al cultivo intercalado d~ rnaizy frljol;' destl~. I I :JIIlI i;'" , d lve.rslfl~ac l.6n ha~l~ otras actlvld~d~s .no agnco.las; u,n poder
nados al autoconsumo. No obstante 10 reducldo de sus parcelas" illqi:{n;:1, ':, ec0!16mlco consohdado con antenondad al funcionarniento de
sus indices de productividad eran los mas altos del pais'debldo,'FI:i!i!1:( Ba~rural; y, finalmenta, una mejor capacidad negociadora con la
como ya se ha visto, al mejoramiento de la infraestructura1:' liil 'li :1', burocracia del Banco.
hldraullca, a las innovaciones cientffico tecnlcas y a la utillzaclon] : !!I! ,j
de un complejo "paquete tecnol6gico" que habia sido adoptado) I:liil ;! ' ' Todos estos factores les permitieron mantener una alta produc-
en forma practicarnente hornoqenea por gran parte de los earn- 1;':":1, tividad, y generar el mas alto valor de la producci6n por unidad
pesinos ejidales. En efecto, de los 105 productores alqodoneros : !,: ,I de superficie. Como cultivan con un menor costa de producci6n '
encuestados, el 97% utiliza tractor, el 62% utiliza arado rnecanico: , ~ I : ! ~: 'I por hectares y retienen una parte de los excedentes que los
el'97% bordeadora y riiveladora rnecanica y e181% utiliza maquina I: jl;i!l;l: ;" , de!'!1as productores pierden en el procesamiento del algod6n,
fartilizadora. Con' raspecto a la apllcaclorr da insumos '!" li1 i ~ obtll;~':lan las mas altas utilidades entre los ejidatarios algodo
agroquimicos, la complejidad y la homogeneidad es aun masW:lill 1l' , ner?:~ de la regi6n.
sobresaliente: el 94% utilizasemilla mejorada, el 100% fertillzan- !J;ij;jl II T:,":' 'j ' , , , '

tes, el 99% insectlcldas. :el 95% fungicidas y plaguicidas, 'el 79% ':' :::ll'i " CO,mocontraposici6n, se registra una abrumadora mayorfa delos
harbicidas y el 87% abonos. , , 'IJl!!: ;1 qua sa han denominado "campesinos pobres". Estos tienen un

, I I,' !;! nivel de utilidades insignificante que 'en la mayorfa de los casos
Tan alto grado de desarrollo tecnol6gico habia permitido man- '! !:ii!1;ll' es retenido por el Banco para el cobro de deudas impagas de
tener volurnenes crecientes de producci6n en un area sembrada : :ill !~ 1 ciclos anteriores 0 de las cuotas del credito refaccionario. Este
cada vez mas reducida pero no se tradujo en beneflcios's l,::d;:,. grupo obtiene su sustento casi exclusivamente de la retribuci6n
econ6micos para el productor. ' , ' ' ' rlii 1 al tra~~jo 'empleado en el proceso de produccion, con los va-

I ;:,';~ 1\ :;' " lor'~~i flJados por el Banco en el Plan de ?~eraciones. ~omo es
, , I l : !' !I Iii :11! : ;!,! al grupo mas numeroso y mas caractertsnco de la regl6n, ana-

Lei situaci6n de los ejidatarios no fue, sin embargo, uniforme. ' La~, r !! ~l ' ;:fI : Iiza~~mos c.on 'mas ,,~etalle su situaci6n a traves de un ejemplo
diferencias econ6micas que se advierten entre los algo~oner~~ I!I~!: I ! ~ ' , ' l · ~epr,e,sentatlvo obten ldo en el trabajo de campo.
responden a un conjunto complejo de factores que no 'son sus~ l~ il~ ~ ' : ~ ' ; " .i! I, ' ,

cepti~le~ de una tipificaci6n s~tisfactoria. EI ~~so mas cl,aroesta III: :!III fj " .:;: !' i ' ' ,
constltuldo por un grupo relativarnente reducldo que puede ser II J; II ! ~: , ' ,: ' ,
denominado como "campesinos enriquecidos" cuya historia es Itlnll! 11 Los'lngresos de los algodoneros asoclados
i1ustrativa. Este grupo esta localizado en el municipio de Ii' ~i l !i !' ' , \' .
Tlahuali~I~, zona ~onde se han registrado los mas altos r~~!ces 9~ Iii: t~ I ' ! ~! La econornla. c~n la cual se manejan estos grupos de algodo
pro~uetlvldad, aun ~n la epoca de. las wandes. hacll~npas,I :,r ' : 1 I \ ' neros es ,muy precaria. Sus recursos provienen de dos fuentes:
debldo, ,e~tre otros factores, a la cahdad d~ sus t1erraS~ I , Est~ 1 j:lij I ,ii': ,el credlto anual de avio, y la venta de su cosecha.
caractenstica natural fue acentuada despues de la pu~st~ e~: IIUI ,It \, ,Jitl : ;
marcha del Plan de Rehabilitaci6n de la Comarca a rnediados qe" ! J~in ! !~ J It: I" !Ii ' a)EI orsano de avlo
1960, epoca en que se reagrupan las parcelas y se rediseria :el, l ' l ~ I 1: ' I',
sistema da canales para hacer ~n usa mas eficiente del 'agua"d~ ' !il;! : Iii' II, Como ya se ha visto, el ejldaiarlo reclbe un creono que cubre el
gravedad. En capitulos antenores hemos senalado que esta ,I rill! ,r ,· '1 ' costoestlmado de agroqufmicos, combustible, servicios, repara- :
zona -pudo mantener una organizaci6n ejidal con rnuchas i' ·Ii ~ :,j ' clones, etc. mas una suma que corresponde al pagopor tareas.
caracteristlcas de los ejidos colect~vos que habian side abolidos ,I l:fh;t' ! ~ , ' En el ejemplo considerado, la divisi6n entr-e ambos rubros era
an al restode la regl6n. Fua esa tlpo da organlzacl6n 10 que las ,I 1" 11; I pract lcarnente equivalente, EI total se elevaba, para ese ana

,1 , lld! ,I:

'"Ii
1.12

, "
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:

(1982), a 99,444 pesos, de los cuales correspondfa a "tareas" la ' j I EJldatarlos estableros
sumade49,797 pesos, es decir, 4,150 pesos mensuales. En ese. ; ;1:;: '- , -
m36ls~o~no, el saJad'fio mu{ni~Or aP\aerra

O
IqaUCeOt rmaba~cl:r;~~u~f~~r:~b1: . 1;;- -Los establose jidales estan constltuldos sobre la base de grupos

2 .48 pesospar a. n jo n ' : '" asoci do d .to d 20 . b I 'por conslgulente, 5,912 pesos, 0 sea 420/0 mas que el ejidatario. I it1 : ra . S e.mas e rruern ros, cua quiera que sea la fu~nt~
Debe tenerse en cuenta que esta estimaci6n esta basada en la ' il l ' .de credito (pnvada 0 esta~al) . Estos grupos fueron con antenon-
suposici6n de que todas las "tareas" las realizael ejidatarlo y su I dad algodoneros 0 forraj~ros y cuentan co.n superficies cult i-
familia. ' , " -i\', vables de mayor extension, ya que disponen de agua

- , : .:'I ' ~ subterranea'para riego.
b) La Venta de la Cosecha , :; :::';': ~ ':Iid~; 1: I:: 'ill! I' I, I,: ,

, . . ... , ' , :'i :, Ii ~ l j' I, P.a~a el 'ma~tenimi.ento del hato ganadero deben contar, en prin -
La "qanancta" que se .obllene por I.~ ven~a del producto ra,ra·,d I , !1.1,: CIP,IO, con su propia producci6n de forrajes , en especial de alfalfa.
mente forma parte del mgreso del e)ldatano.. En el caso arriba , : ,,11 j, Sin ,embargo, en algunos periodos de insuficiente producci6n de
menclonado, la venta de ese ~no nabla dejado ~n ex.cedente , i,' ,.1';1: ::' forrajes se encuentran en la necesidad de comprarlos Tarnbien
excepclonal; 40000 pesos. Sin embargo, la cast totahdad fue '; I' ' I f 1 dr '
destinada a'sufr~gar 9astosde producci6n no contemplados en ' : ':1, es ,/ ecuente e usa e a In:entos .ba lanc~ados que son prov istos
el cradlto, nl on el calculo de los costos: impuestos, clasificacl6n :' 'iI: !', por las. plan tas del compl~jo aqro industrial LALA, al que entregan
de la fibra, costo del despepite, segura, etc., edemas do la ", ,! , I, la totahdad de su producclon lechera.
amortizaci6n de las cuotas anuales del "credlto rofaccionario" " Ii :,
de largopl~O. ' " hll'i !; EI ;desarrollo de estos establos ejidales se encuentra estre-

, ): 1\':, 1j ', charnente relacionado a la epoca concreta en que iniciaron su
, , " "ill' llll1' ':,.,1, 'ac~ !~idad, a, la producci6n y tipo de forrajes con el que cuentan, a

",;" '., i ' l' " la t~cnolo~la empleada y, en especial, ala necesidad de reponer
, , , ' , l • ':'I !illill ~ a pr~fundlzar ,sus pozos para la extracci6n de agua subterranea

" I ~ : I f't\: ', 0 rnodernlzar sus equ ipos de bombeo. Tarno ien tiene importan-
La situaci6n del ejido de referencia es represent.ativa de 't.J~a gran : rd.1, ;': c~a"la forma organizativa interna que se da en los grupos aso
cantidad de grupos algodoneros que ~o p~rclben otro Ingreso :: j;:i il ::' clades, generalmente relacionado con sus antecedentes organi-
que la suma correspondiente a la retribucion de la fuerza de." 'l'illl~I" za~!yos. Aunque eltipo de instituci6n bancaria con el que se
trabajo de la familia ejidal, contemplada en , el "c,osto de ,i: ,',, 1,; ," enc~ent.ran vlncuJados puede tener fnfluencia en cuanto a la
producci6n". Ese' ingreso ~s fluctuante, y dur~nte el penodo qu~;: : : : h~;l l i ' ,I!,! oportunldad del otorgami~nto del credito en relaci6n a las tareas
tue cubierto por los trabajos de campo re~hzados por el pro- ~1 ·1 .l I' i i , , a d~~~rrollar 0 en el rnanejo de algunos fondos, no es decisiva en
grama IFIAS/UNRISD ~ost~6. signos de. de~eno~o. Expre~ado el1 "\II'\:' I ! ~ . .defl~ltlva para la mar?ha del ejido.
relaci6n con el salano rrurumo, ,las cltras arrlba mencl(:lnad~~, I I : :If ! :\! , . ' 'Ih I" I ;:: , '

muostran que el ingreso del ~jidatario era del ~O% ' del salano:i:::l',\ I! i if E.~ q 982 funcionaban en la Comarca Lagunera 156 establos
minima en 1982. Para 1986 la clfra se nabla reducido a P?CO ma~ 111;, ! :~ ~ i~ , ejldales de .los cuales, 92 se encontraban relacionados con
del 40%. ' . I I ' ' " ll , ll i ll~i It :!11i, BANRURAL. EI grueso de estos ejidos estableros comenz6 a

, " ' , ' . ' ! ~ .i, .. :'I! \I I ~ ! ' !11 I" funcionar a partir de 1975.
Por otra parte, el heche de que la suma que. reclbe el .eJldatano,!, 1'\' 1,1 ! " - 'I!' ' . .
por "tareasII no figure explicitamente como mgreso , sino .como ;~ I j' 1 r En ~I estud io de campo reahzado por el programa IFIAS surgi6
parte de los costos de producci6n cubiertos por el credito de :,:, i que 'd e los establos que recibian credltos de la banca oficial, un
avlo, explica que el ejidatario siga produciendo y sapueda m~n- 1"1':'1 , i , 30% obtenia un minimo margen de ganancia; 40% trabajaba cu-
tener, aunque precariamente, en los alios en que la producclon ] I:e,I : ,I I ' briendo s610' los costos de producci6n y el 30% restante se en
aparece como deficitaria. Est? da resp~esta al problema ,que :.: 1;111 ' ii, cont,raba en una situaclon cercana a la qu iebra.
dejarnos planteado en , el capitulo ant~n~r; con respecto a. la '! 1;;11, !Ii' !Y;' . ' ~ '
curva 3 de la figura 3, acerca del mantenlmlento de la produc~16n l ! !.i!' , ' f EI rnanejo d!=J1 credito se realiza a traves de un Plan de Opera
ejidal en los anos en .que aparece el coste de producci6n como ' , :d f.~ ,':; ciones donde se fijan,el rninlmo de hectareas a sembrar, los tipos
superior al precio de venta (1956 a 1970). : ', I ,11!1 ~ k' de insumos, la raci6n de alimentos para el hato , la proporci6n de

I 1iLl j I ' ' . v
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UIilidad por Iilro -0,30 pesoe
CosIo mensual 2.155.284.00 pesos

" Precio de venIa mensual 2.126.925,00 pesos
- ...-., Ut ilidad mensual ·28.355.oo pesos - -

" .
"

Epll1lGO SOCIOECONOMICO:

Tolal dol holo 290

Vaqu illas de repos ici6n 40
Becerras 20

Total halo productive 230

Vacos en producci6n 190
Vacas seca s 40

' Producci6n diaria de leche 3,158 It
, Producci6n promedio por cabeza 16,58 It

Prod ucci6n promedio por halo 10.8It
Precio de venIa 22.50 pesos
CosIo por lilro32 22.80 pesos ,

! ! .

Ca~~ grupo asociado entrega la leche a LALA. Esta descuenta el " .';-':!I I: Este grupo posee 4 norias que se encuentran en buen estado.
valor de los alimentos concentrados que Ie ha entregado (de los , ' ;1I Cultivan alfalfa (cada vez en menor proporci6n por la gran de-
cuales es productora) y con la diferencia libra, cada,30 dias, un 1 Lll,': ' manda de agua de este cultivo) y zacate, maiz forrajero y avena.
cheque que deposita en el banco. Del mo~to resl:!lta~te el ba,n?o.: : ;': : !~ " Generalmente tienen excedentes de producci6n que venden a
descuenta el cre~ito de avio y el porcentaie "de cr~dlto refaccl.~~ : ' , ' .~': I I ;:' otros establos. En el ano de la encuesta, la venta de la alfalfa les
nario. ,EI resto, SI queda, 10 entrega a los elldatanos"co~o ~tlh- : , !. : ' I \ : i ' : I , pr~dujo una utilidad de 100,000 pesos , 10 cual compens6 las
dades. .,''; ':! Ii:" il J. " perdidas en la producci6n de leche, dejando una utilidad final de
, " ' ' , '. : ; I 'i: I ' 71.,\?45 pesos,

EI"valor total de la producclon de los 156 establos ejida ies fue'': ; t' !: II '. ' I

para 1982 de $1,867,277,000 con un costa total de producci6n de i,;i I Debe de tanerse en cuenta que esta utilidad debe repartirse
$1586248000. La utilidad promedio total fue de 281,023,000 y ".: ;,) " I ' entre 20 socios, " Su situacl6n aparece estancada respecto a

' p~r p;odu~tor (sobre la base de 3,432 ejidatarios) $81,883 al ano, ," ,'> , ' ]! anos anterioresy s610 se sostiene por los ingresos que obtienen
10 que da un ingreso mensual de $6,823 en promedio. ' ;I.";i', j ' "por ot.ras activi~ades en ,las que han invertido con las ganancias
" , ' ' , • . '_ . : . '; i;iiW I:: , obtenidas en ~nos antenores'y p~r el poco monto de.su deuda.

En los dos estudios de caso que se anahzan se presenta~ d~fe~. i : 1,:11111 , ::: : E~to esta relaclonado con la historia y el modo de functonamiento
rencias en cuanto a los costos de producci6n. En. su v~~,ac'6~ 11 ! ! : l il l Ii l,tll'l:~~I, I ;9,ru,po. 'II,: Ii! I
intervienen diferentes -causas que se puntualizaran j: .o~~r;;, I I I ..'.1 '1<1. 11,1, IIIIf I I : :' I! 1 1: '-" ,

tunamente. " " , ': .'i) ';l j::l!' !1:j:,III'1m I J lE~J~. ', g rupo : ,nsta,~6 : su establo en ,1970, dejando ~I cultivo del
, ' . • - ",, ' 'I ,. ' . I· I:' il', ,il lij / iIi' !,, r : a l~.pd6n . A partir,:de 1974 comenzaron a obtener Importantes

Uno de 10s ,estu~los es realizado en el grupo 125 del Elldo L? I " 1 ~ :11 " 1 i" . " ut !,I,l da~es. Prapti,cament~ toda la inversi6n realizada se encuen-
Lom~ del mu~!clplo .?e Lerdo y el otro ~?r~esponde al grupo,i I:l l !~ ~. :.'; !';, tn~ pagada. Mantl,e0en u~a deuda con el Banco de 4 millones de
'.'Benlto Juarez del ejido Luchana del rnurucipro de San Pedro. " I::,llll' r; , t,i : ' i : ; · ;,! , pe.,~"os , sobre ,Ia qUeld,ecldleronn~ cancel~r a p.esarde contar con

" ' I, 1,,11 ji .1'1: toridos, sino contlnuar con la rrusrna e invernr en otros rubros.
, ' \ . : : ' II !', I!, ~l; :: :-': : ' D~$ge ~I primer , r,t:ldmen~o se constituy~~on de m~n~ra colectiva.

GRUPO 125; EJIDO LA LOMA ,,' !,;~I ! ! I 'll'I,'; IJ,: EI11,?redlto y las , .gan~nc l~~ est.an repartld~s .eqUitatlvamente de____________------·--...;..~---" I 'J ! I : ~' ! ' : ! ' : acuerdo al trabaJoiY partlclpaclon en las distintas tareas. Cuen-
'I ': i"!1f ' !J I ! : ! i , ; : : :ta~; pon servlcio v~t,erinario particular y practicamente no necesi-

,:!,I";,Ii I 1!ll:l: I'. tar ,d~, I,aasist~ncla, tecn lca del Banco.
,.I , " ~ I I, ' I,' ~ l "'" '" " I I

: ' ,: i ':1; 1, It ',,: p~~e 'de sus inve~~iones las han realizado en ganado caprino.
, I "iUt iL:,. ',Ver den la leehe y los cabritos. Con estas ganancias extras han

:, r:::::1111, i~: ' : ' :C~~P~~dO tres c~:ion~s y una vagoneta.

, "J: if :' 'En' la' actual coyuntura econ6mica existe desconfianza por el fu-
, " I I.. . t~~p del establo y del grupo. Consideran que las perspectivas
: j :li:" , sC?~ incierta~. Su ,objetivo es la construcci6n de una pasteuri

':! I"Y:I li." :;, z~?~.ra pro~la pa~a. todos los establos del ejido. Sin embargo. se
, " ';ii' h;ljl' t ,l);~qj,?u~ntrar,l cond,lwonados por el banco, ya que sin su acuerdo
:;, " ,;;IIi'!'ll1!i l! L!-'I,' nQll'pUedSr,l ·tomar, decisiones de comercializaci6n y producci6n.

'II', III •.,,: I " ' I ' I,',

I 1'r. 1,1' 11· •

:: I ; i~ I .
1(1'. '

. . i I:HI'. . ,. ., ' 'I I
concentrados, recursos, lnserninacion, etc. : , ! 'I!' Ii!!:!! .

. ' , "'111111 j"',
, " '" ' I ~

EI Banco presta tarnblen asistencia te~nica para I~s hates G?n' ,H~~ :
medicos veterinarios y para la producclon de torrales. Tal aSIS-,: ",il)"
tencia es pagada por los ejidatarios. . .

116



118 . Epiwco SOCIOECONOllICO: MICRAClOIiES Y Iol AllHrlRlCION 119

:

BENITO JUAREZ, EJIDO LUCHANA

Vacas en producci6n 84
Vacas secas 10

T~tal. hato productivo 94

V:1ClliS de reposlcl6n 9
Becerras 14

Totlll del hato 117

descenso del manto Ireatico, Por otra parte ha dismlnuido la
provision de agua de gravedad en mas de 10 ha (sobre 40 que

. f contaban ante~riormente).-Su principales problemas -se rela
. clonan 'con latalta de forrajes (10 cual implica mayores costos por

la 'necesldad de compra de alimento para el hato ganadero) y de
.vaoasde reposlcion para la producci6n lechera. EI perlodo de
crisis franca en la producci6n lechera los encontr6 con grandes
deudas con el Banco que no fueron saldadas oportunamente y
de 'las cuales unicamente a la fecha S8 pagan los intereses.
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sus necesidades se satisfacen con el credito otorgado por el :, ;". j modiflcar Intensamente, sino en casos extremes, el proceso de
Banco. Es importante recordar que el mismo considera dentro " !: "":j/!': J! maduraci6n y crecimiento del esqueleto. Es la malnutrici6n quien
del credlto de avfo un rubro destlnado a lornales correspondlen- actua de manera mas decisiva para frenarlo. Sus efeetos negati-
tes a las tareas a reallzar para el funcionamiento delestablo. En ··"'Ii " vos son ,partlcularmente palpables cuarldo la malnutrlcl6"il (por
el caso de las referidas a las tareas especfficas del establo, con- ' mala allmentacl6n) se dlo en las etapas lIamadas crltlcas del
trata~ mana de obra, generalmente de ,hijos de los ejldatarlos ., " . ,II creclmlento y desarrollo.
asoclados, To?as las otras ~areas agncolas las realizan ellos '; II;I'II!' : I· '!fr. '.' . .
mismos. Estos Jorn~les postenormente el banco los deduce de la !" j;i:j j'!/: I, En yirt~d , de 10 anterior, dado un grupo poblacional cualquiera,
venta de la procucclon, , ., ';';:';! , :.:' .jl',.;II'; J: 'cuy~s' mlernbros habian. completado ya su crecimiento

" -, :" ' ;:d\j':{;! 'j::I! e~qu~M~tico (puberta~ terrnlnada) antes, de una fecha deter-
. ,; , . :'.:1 !.;i'n [1' ., ' m l~a?a, se puede afl~mar que ~I logro. final en estatur~ estara

, ' I I;:i,,' 'i relaclonado con las circunstancras de vida que acompanaron air;, ;rl,:r " cad,a miembro del grupo y condicionaron su desarrollo duraflt~ el
3.:Pobreza y malnutrici6n ';"i 1i;;:1 penodo de crecimiento. Nuevamente, entre los factores arnblen-

, " . " : . ,\ " j'; tales, la influencia de la nutrici6n predomina. Lo anterior sustenta
Uno de los principales .objetivos del Proyecto, enrelacloricon el :i;Ji:i 1," la opci6n, casi inevitable, de utilizar la talla como unico criterio
prograr:na de UNRISD -Sistemas AIi~entarios y Socie~~p-, I fUS ';ld;!) ;;.,:1I P~ra la evaluaci6n r~trospectiva del estado nutricional.
deterrnlnar de que manera los cambios estructurales en 'el sis~"! ! 'i ) ~~ : '; I I d!:·, " '.
tema productivo influfan sobre los niveles de vida y 'ert Piili1icUla'r'i/ll;/" r ';-:,EI 60ncepto de aesnutncton se establece comparando la estatura
sobre el esta.do ~utricional de los sectores ,mas desvalidos:.· Ei' :'):/ ).;.:'b,I9ngitud corporal de cualquier. miembro de la poblaci6n estu-
problema de intertr retrospectivamente niveles de desnutriCi6n en "~hi !i ·dlaaa con una tabla de referencia de talla por edad y sexo, Es
dist!ntos period?~ de ' ta hi~toria del sistema, a partir 'de obser- 'U J: : ' lrnportante subray.ar que se trat~ de una medici6n comparativa
~aclones Y !'1edlclones reallzadas en el momenta en que se rea- ';:: (; de gr_upos poblaclo~ales entre Sl'y no de una compara?16n con
llza el trabalo de campo (en el caso de la Comarca Lagunera fue, t I ~ ; II~ alg~na norlT)a refenda, establ~clda para esta pObla,cl,6n. Es
fundamentalmsnra, el ana 1982), se present6 desdeel comienzot.l f lit' posible asi .establecer tasas dlterenclales de desnutricicn para
de los proyectos relacionados con el Programa de UNRISD. EI I i'l!I' ~. poblaclones diferentes utilizando arbitrari~me~te cualquier tabla
problema fue abordado, con exlto superior al antfclpado, con el : ::: I;. .de datos antropomet~lcos. En ~as Investigaciones que se han
metoda propuesto por el Dr, Guy Duval.34 .: . , :;-;:1 ':; !. . lIeyado a cabo en diversas reqrones del pars, dentro del Pro-

, , .,' 'i:!;' I:1!1 ~:~ ' ~ ' : 'g~~ma·IFI~S/UNRISD.1 se ha utilizado con este fin la tabla de Har-
'. ':';"!I ~!jjl ~:':; : : ; '!.V~t~j35. : Cualquier resultado que se clasificaba en la percentila 3 0
': ·;·r':i; t ::: pan debajo I de 'ella' se considero equivalente a un caso de

Evaluacl6n del estado nutrlclonal I, :,'1" IU"; } desnutrici6n. :Y'a partir de alii se establecieron las tasas de
" " , : ', I " '::::;1::1\ :r>'d:esnutrici6n para ios diversos grupos poblacionales que se for-

§I metoda propuest9 por el Dr. Ouval,es, en sintesis, como.sigue: :l::!)! !" '::.;:m;f,r,oncon f.ine~ deanallsis.
,.,e sabe que el telldooseo va reqlstrando en su proceso de I':! ' ; ... . , . , I , "
c~ecimiento la hi~t~ria ' de sus C(;>n,diciones arnbientales (primor- I::::i' ~i. , E! trabaJ? cltadocontiene ,resultados ~e estudios reallzados con
~Ialme~te la, ~utncI6n): Estas ultimas, cuando sori Iavorables. ]l / f ." ~!~ho metoda en o,tras reglones(EI BaJlo, Tabasco ySo.nora). En
t1enden a tacllttar la optima expresi6n del potencial genetico. · .. ';I!! I>II/ it! ,:",) Jc~Hque respecta I ~: la Comar~a Lagunera, I~ expenencia acumu-
,:' . ' . :, ','; ':';'< ;....;,':!I 1IIIIiff ~ ~I ~ lrl l ,!I~,q~e;n los !~nt!3 r~~r~s estudlos ,y la necesidad -de obtene~ una

" : I , . , ,': .11 "I·;!:11;-: ::1:''';!'1/:I,'' , ~i; : 1 ,;):rnpyor preclslon l:er! ua elaboraclon de los resultados, obllg6 a
Cuando las condlclone,s ~on deficientes y leslvas, el mec~n..smo . I:: :V:;; , bpscar procedirnlentos que permitieran construir curvas de
que mas afecta el cre~lI~nlento del. ~squeleto es la d.esnutncl6n 0 ,I ;.\ : II~ ' malnutrlclon en:funci6n del tiempo. Se procuraba con ello ob
cuand.o menos I.a d~flclente, nutncl6n con sus vanadas conse- ; ,I.. ; ~I ' tener las variaciones ario por ario, a fin de buscar corresponden-
cuenClas, La hlstona m6rblda, las condiciones de vivienda y , i:;11:1 f! cias entre variaciones en la ,malnutrici6n de distintas genera-
otros factores no nutrlclonales no pueden, Junto 0 por separado, -I. :I/ill, clones, y las varlaclonos doscritnn lonlo on 01 Cnpllulo II, acerca
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del sistema agroproduolivo, como en el Oapltulo V ace~ca del~ \":::1 ' \ 1956
1
,; al5ubJ~nlunlO de IlIdivlUUOti Ui:$ 0 que tsfl IQr.n 10nll'll1 onlrp. I

r~laCIOneS deproduccl6n. I ' ' , ' \ I .r- I L:ii;i; y 18 !~ar'loS.
E'~tre IO~. vario,s procedlmientos de calculo ensayados, ~n::m~detg~'~d ' , A~faltaconsiderar un punto. La cu~a d e creci~i~nto de los
rnaternatlco simple y claro propuesto por el Maestro Gerardo '!"!!:'I, individuos no es lineal, es declr, la vetocldao de ~reclmlent? no es
Herna~dez provey.6 los resultad?s mas coherentes. , EI objetlvo : ';'1 , , la misma para to~as las edad~s.. Es un hecho bien conocido que
del model? e~,estirnar la evolucion del e~t~do nutricional de un ;:! II :' ' Ia velocidad maxima de crecirnlento se alcanza en e?ades me-
grupo de 1~~lVIduos .durante un cierto intervalo de anos ' a partir, ~ , r-'i: 1 !' nores de cinco -anos, decrece despues y s610 se Increment~
de las rnediciones de talla, ,':,: ",", '!,," !:,1:lil'i\l; 1;', ' I,igeramente,:en los anos correspondientes a la pubertad. A~I
, , " , " I U1'[11' I , ' ,, ' dl ld I f ct de condi

' II . " " . ' , ' " 'iIi" . > i:,n:'jlf1: :1:": : 'pu~S. la deficiencia e~ talla d,? un In IVI .u~ es e, e eo.. -
P.or evolu~16n entenderemo~ .los camblo~ ~n las tendel)ci~s ,de : : ' ~ i ! l l ll : ;: :; c,iones adversa.~ en,dlChOS anos de cr~clmlento y las con~I~lones
10 que decldarnos que sea el estado nutrlcional", ' No lnos OCIJ~,!;h:I' ,:: ' favorables quepudl~ran darse postenormen,te no son sUflcl~ntes
~a!emos pues d.e los valores absolutos que asiqnernos .a 'esta.! i'l:, I:' ' para 'hacerle recuperar la talla normal. oovtarnente los penodos
ultima vanable. sino de las variaciones que presents en'unaseriB ' ;:;:1!:\' [ . de ;: mayor susceptibilidad coinciden con aquellos donde la
de, an~s .consecutivos una vez fijado el criterio ' para ' la . l:i f~ : 1:

1
, vel~cidad de crecimiento es mayor. Esto . obliga a ponderar

deterrnlnaclon de su valor. ; 'i! '1 !:' la contribuci6n de cada individuo al porcentaie total de acuerdo a
• " I " !" :1:1: ,:; ' Ia edad en que se encuentre en el momento de la medici6n.

~n una ,?n":!era aproximaci6n, el estado nutricional de un con- " ,.':', ;!' , -,::
junto de Indlv.iduos puede definirse como el porcentaje de ind,ivij' ~ ! ' ':, i ! i~, I , D~finiremos como Indice de desnutrici6n de u~ grupo dado: en
?U~~ desnutndos respe?to al total.. La decisi6n de clasitlcar a : ~in' ;:i il:ili i " uri';ano dado, al porcentaje ponderado 'de indivlduos desnutndos

, ~nd ~v lduo como desnutrido se reahza siguiendo el p,rocedimietlto' j'J! II' que pertenecen al grupo mas vulnerable re~pecto al tota,l de este
indicado por Duval en el ~rabajo arriba mencionado: se compar~: :' i : i1l t i : ' coN unto.. En ' . ~tros terminos, esto equl~ale a eonstoerar el
la estatura ~on r~fe~e,ncla a una tabla estandar percentilar por i ' "~' porcentaje de runes Y adolescentes des~utndos (1 a \8 ano~) ,den-
.sexo y e?ad , un Indlvldu.o se considera desnutrldosi esta en, 0 !::~l t:I ", tro,de un qrupo dado, como representatlvo del estado nutnclonal
por d~bajO de, la percantila 3 correspondiente. ' " ":' ~' , n:1 ,d~: ~odO 81 grupo.

La el~cci6n mis~a.?e la varia,~le a medir conduce 'a u~ , repl~n- , : ::.:\1 '; D~ 'a~uerdo a 10 anterior, las variacionas ~el ~stado nutr!ci~nal de
tearniento del slqniflcado del estado n';Jtri?i?nal deun gruPo".

ll ",,\',t un : grupo seran ,estimadas par las vanaciones del Indlce de
Como se ha senalado, la estatura de un lndividuo no se'modfica .i,illl'I' - desnutrici6n de dicho grupo.
despues de al?anzar 'la edad adulta, por 10 que la talla de ,un1:iliI1I' , 'dli' j" ; ' , ' , ' I .

adulto no retleja su estado nutricional actual, sino aquel qUa:'le !,;I,:) ): ' \1 ' pa,1ra estimar el indice de desnutrici6n en atqun ana z antenor al
afec.t~ en su etapa de crecimiento. ,Para '!.etermi!lar el iestado U, :Il\ll\' tI::; ', aQP'de me~ici6nXdebe considerarse a los i~d~viduoS que en ,ese
nutn?l~nal ,de. un gru~o, para un cterto ana anterior :al de :'Ia'f! l) 1\ I ; ' ' , an'o z se enco~traban en la edad de creclmlen~o y determJnar
":!edlclon, no tJene sentldo ento~ces el_considerar a aquello~ , !,ndi-L. ;':i,1 I, Ii' ' para cada uno d~ellos si se encontrab~ desnutndo 0 no en ~se
vlduos que eran ya adultos en dlcho ano. Dado que los lactantes ! I, :,\., r ano. Es necesano pues elaborar un metodo para reconstrulr la
tampoco reflejan las condiciones alimentarias del grupo, salvo : ! ::i.lj' Ii curva de crecimiento de cada individuo a fin de comp~,rar su talla
c~sos real!TIente extremos, es conveniente eliminarlostambien de" ",:1,, 1 i' ,calculada por ese metodo con aquella que hemos f1jado como
la evaluacl6n. Por ~upuesto, I~ anterior no significa que'los adul: ': '~ i . l: , i critica (percentila 3). Como s6~o, conocemos el dato ?~ su es-
tos no sufran camblos a~ su nlvel nutricional; 10 que se afirma ,as i JOl t : 1:, tatura en el momento de la medlcl6n ha~en:~s la supoSlcl6n ~as
qua el metodo, ,?~r IImltarse. a .I~ talla, s610 as sensible a los ' ! ,.::,,1 ~ simple: que el Increment~ en talla del Jndlvld~o entre dos a~os
etectos de la .n~tncI6n ~n los Indlvlduos que sa encuentren en 'la'l,'\, ldl: :~ ~ . , c¢nsecutivos es proporclonal a.1 que expenmenta un SUj~to
~dad de creClmlento. Por esta raz6n denominaremos a este con~ i '!d!' ~ j , , : , promedio (ubicado en la percentlla 50). EI factor d~ proporclo
Junto como e~ grupo m~s ~~/nerable, Aclaremos con un ejemplo..;',1 .;J.1'i iI. , . ' nalidad escogido ' es la raz6n. entre la tall~ conoclda y la co-
,Dado un conjunto de 'lndlvlduos G, cuya talla sa midi6 en 1982 ii,l ;',1\1 rrespondiente (misma edad, mlsmo sexo) ublcada en la percen-
IIQma~omos "grupo mas vulnerable" do oso conJunto pllra' vi ono':'ii':ml1 ';1 t,lo 60. Ln oloccl6n de In percentila 50 es arbitraria pero
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, , :1 h " I, lido uqul 01 r.uporlndico 50).
rocuercese quo 9610 quoremos roproduolr tenoenclas y I no va~ i iJ1II. (Hemps supr m
lores absolutos. Los detalles de los calculos se resumen ' ~ i i'U It ! ,1 ~ " , ,I!'
continuaci6n. " ' :::iWi " l ll :~..l~:- 'lj.l

,;1 : : ; I" , " : ~ I ! 1' 11111' ,!' " ,, '
Sea Tk la talla de un .lndlvlduo en la edadk, Con las suposiciones,, !< I~ ' L~S r~$ultados ,
anteriores la talla esperada de este sujeto para el, slquiente .ario , iI;d " ' , f. '6 d I olucion del estado nutricional de
es: j ' " , :iI!ri!'!:;1i E,I metodo ~e evaluaci n d~~e~~o de cfllculo descritos con ant~-

, I, ' , .' : : ;;1: ",:j 1 unapoblacl6n, Y ~I proce I d'c'lones obtenidas en el trabaio
T T rr 50 T 5O\T rr 50 (i)'!' t.t , ',I I iorid d fueron aphcados a as meI'd

k+l = k + \'k+l - k J II' 'k ; ,J,d'iI 'l non a , d 1982 entre muestras representatlVas e
, ' ,", ",il' "ljl! I 'de campo reahza 0 en 'ores

donde Tk50 i~dica la talla para la edad k de un individuo ubicado,!' \:::1:1 I[ los qistintos grupoS de product
en la percentila 50. De esta f6rmula recurrente resulta que par~1 :,,;Ilii ii 'iil l ' " ' I d'ciones realizadas en el grupo de
la edad k+N dicho sujeto tendra la estatura: ' , :;:! : il: ! ! ~ 'I La ~~rva obtemda.con as me ~stra en la figura 13. En la misma

, ' ,h"!!:j I algodoneros asoclad~J s~ m~rva I de la figura 3 (Cap. II) por
, :: 1:;;:1

1
I' Grafica hemos rep~6tl 0 t

a
eCambas presenta aspectos de singu-

, i I:II ' cuanto la comparaci n en r
, , /"'1:I ' lar inten3s.

[Observese que (1) puede reescribirse como Tk+1 = Tk(fk+I5:0i, ' :':1:: i . ,i , b curvas estan en fase. Con la Reforma
Tk50) ] , , 'r ' '",ii I ' Entre 1937 Y 19~6/47 am as a ascendente de malnutrici6n, Y la

.. ' iiii!: i Agraria se detlene una curv decrecimiento de la producci6n,
Del mismo modo podemos reconstruir en base a este modelo Is.: !.iii!. i situaci6n mejora, no obstante .un mento de malnutrici6n, en un
curva de ', creclmlento para un individuo con talla conocida en il,l'r II !J ' . Entre 1939/40 Y 1946/47

d
hay, ln~repr'oducci6n Es el periodo que

la ed~d k+N deterrninando para. la ,edad. k !a.talla d~q~' p'or iil~:l ! i p,}, " pet!~do d~ mayor abun aneta e 0 del sect~r ejidal, a quien se
ecuacion (2)., Como ya se rnencrono, un inolvlduo se consld~ra , ' ': j hemos senalado COr;n? deJetroce~uCci6n precisamente cuando
desnutrido si su talla es inferior a la talla dada por lapercentila ,3,11 I " Ie ' ~retacean los madios e pro

.T menor 0 igual a Tk3• . De la misma ecuaci6n (2) pOdemo~, ; ~ I corpienza el,auge atqodonero-
ahrmar que un Indlvlduo estuvo por debajo de la percentlla 3 en ,! !Ill il::, tado lnterviene vlgorosamente
la edad k si su talla conocida en la edad k+N cumple la relaci6n: , I:\! b~ 1 A partir de '946/47. cuando ~I E~ en el sistema de riego (presa)

, " " , : ":: " .::i.ii! ~III Introduciendo Importantles medJorCac'16n se observa un cambio no-
3 rr 50fT 50) , ,'. I" ' I' ,I - ' para a pro u , '

Tk+N < Tk \' k+N k '. ' .L' ,;;:!; 1 :;f1~ ' y en los Insumos '6 dis curvas. Ambas curvas evoluclonaran
" ' " . , ,' ! ,I table en la evolu?1 ~ e a dencia entre los minimos de

Como la diferencia entre los valores de las percentilas 3 y 50,en; en' forma simetnca: hay correspon'mos de malnutrici6n 02, D3,
las distintas edades no es constante, resulta que ,para :ciertos'jr'l producci6n m2, rna, m4, y I~S maxlbserva entre los maximos de
valores de Tk+o pueden encontrarse variaciones en el estado nl.i7r\;, ir D4; la rnisma corre~~onde~cla ~e ~r'ci6n
tricional de un indlvlduo. ' . :'. ' ',', i'-i; ':Ui~ I I ' '~ !l I::' producci6n Ylos mlnlmos e rna nu I .

, ,"!" ",:'1'11 Iii .J. '
• • • f" , .! .: I "~ ' " . :":r; J

1
:!t I; , r1

Respecto a la ponderaci6n, una vez eliminado el perlodo .de lac- Ii rililij: ',j
tancia (supondremos a 10 mas de I ario) , el total de crecimiento} r:~ ,: I

probable de un individuo en la percentila So. es T1850 -;.TI~' mien~ :i: : l~~i li "
tras que el crecimiento esperado entre la edad k y la edad k+1 eS :" !: ~ ;~! 1 I"

Tk+l50 - Tk50, por 10 que el factor de ponderaci6n para la edad k '"hi!!
sera de' , 1

111
'1",1 :11'

d • ' " ' ' "j":, . Yi\ : i~;~
.. , rr T )/rr T) " . !, ',' :;',1;':\'1::ili.

\ 'k+1" k \' 18 - I ' , I; ' ' ,.1 ,'Ii i;I! IMW



126

eno
c:
w
Z
o
o
o

' ~
eno

·Z

ill
c,
~

C3
en
9
ur
Cl
Zo

~
.Z
fil
o
ui
Cl

filo
5
~

I
I
I
I

I:I! 0
I
I
I

- '"

• EpiLOGo. SOCIOECONOMICO:

N

o

I
I .

\ 127



129

' ~ 2a OaSERVACIONEs FINAlES Y CONCWSIONES - " = ,.,'~" ' -" '~~rl~'1l ':1;1", :-r-t1jtr"!1 i ,"-:-~' '-'~" ;
: " ";! i'ill li, i ' ,! il'; , , OBSERVACIONES FlIIAlES Y COIICWSJOIIES

'I 'I I 'I
probl.ema 16gico, puramente formal, ni una cuesti6n semantlca i:/ ",' , '!;. ! '

de ~Imp.le definici6n. Hay, si, un problema de 16gica de te. ' :':: , gar~~. Es cierto que el control que ejercen los organismos oficia-
explicecion que debemos dilucidar. . , ' ,:j.' les sabre el riego, el control de plagas, la mecanizaci6n y la co-

,1 --secha, asl cornola mala administraci6n de los recursos para esas
H.emosplanteado anteriormente (cf. Capitulo II) la necesidad de " ~ :'I:~ ,I aet&idade~ constltuyen faetores adversos p~ra la produetivida? y
d!feren~lar entre est~uctura yfunclon, asl como entre el fun2!1,:i"i1i;ji :1: , ~ ~o~omla campesmas, En muchos estudlos sobr~.esta reqlon
cionarmento de un sistema tot,al y las funciones de sus ' subsis- II, 1:;:1',11' se,r~Ig~a a esos faetores la mayor respo~.sablll?ad en la
temas. Desde esta conceptualizaci6n podemos reforniular el 'i'I' ::1: Ii , expllcaclon de los problemas que padecen los ejldatarios. En los
problema anterior en los 'siguientes terrninos. Es correcto afirmar i;li":!:: 1'1 primeros informes que se prepararon para el presente proyecto
que las relaciones entr~ los elementos (0 subsistemas) determl- II '::'!!;"! ,. , .:: ,-y q'~e fueron desechados, como ~e indic6 ~n la secc~6n "Ante
nan la estru.ctura del slst~~a total. Es tambien correcto aflrrnar] i,::; ill " ceq~ntes del Proyecto",- s~ recu~n6 a tales Inte,rpretaclo~es, que
q~e las funcl?nes d.e los dlstln~os subslsternas concurren a deter- ,I :;" I!, ' n~ ,~?n mas alia de la consideracion de un coruunto de eviden-

, ":Il!lar el,funclonamlen,to del sistema total. Pero si explicarnos el ~L ! :'1\ 1' " cla~ :externas.
slstem~ J?or sus ,subslstemas debemos buscar la explicaci6ri de " .:! !': ./ ';)1' ; ,, ' . , .
~st?S UltlfTlOS" sea fuera del sistema, 0 bien por propiedades " ,j " Es ,correeto, asurusrno, conslderar que el Incremento veqetativo

,In!nnsecas c~¥o origen" e~ necesario tambien explicar, La ;:' :1:1': ' '," , de i).~ poblaci6n ejerce una "presion" sobre los recursos, y que
,busq~;da de. cuJpables oirectos por 10 que ocurre er , "cada,iIJ.[!n/'II ' I'!; , ,,~ II~ i~e~ de tomarse en cuenta.
punt? del sistema n<? reconoce otro origen. va 'noShemos ll' !ill li!; ":1.1,',: 1/1[11' ' ,H!I" I ,;I!'

, refendo ampliamente a ellos: ' . II, ,i,I! 'di,!I,!i ,I. ' Si'1:rembargo, en am~o,s casos se confunden faeto~es agravantes,
.: . ' ' , :, '1; I ' ~ , J cO~ if<;l,etor;s cf.etermln!1ntes, y se esta?lecen relaclones causales

. - L?s eJldatanos son pobres porque estan en manos de Insti- !'111i: I:- line~les alli don de aetua una malla delnterconexiones don de esta
tuclonss corruptas y burocrancas que malversan sus bienes. . ': i )1! : ; pre#~nte toda la complejidad del sistema.
• • r I II I, J Ii! I '

Los ~mposinos omlgron porquo so rsp roducen demaslodo y .' I II I Para evadirse de esos analisis simplistas es necesario reformular
no pro ucenbastanta. ' " ~!II : el problema. EI punta de partida obllgado debe buscarse en la
- La produccl6n es Insutic',e I I At ' ;:1'I cojicepclon general del funcionamiento de un sistema complejo y

I n e porque a e orma Agrarla con- ,II' " 1'6 I ti
duco al mln/fundlsmo quo as notortamenta Inotlcl t 1111' su .svo UCI n en e iernpo., ' I on 0 , y porquer ] ,:,11 1 ::, illl' ,
os campeslnos no estan preparados para apllcar la d ':1 !i' r. ,I I "11 11' ,
tecnologfa. . , ~o ema :;I:i'ii~l l r ,:Uri"slstema complejo, del tipo que hemos estudiado, no existe en

, , " ' , 1"/:' J' f'l '. ~I y~:cr?: . Su funcionamiento consiste e~ una a~ividad 0 conju~to
- Los recursos natura les se agolanpor un malmanejo, fruto de la.' '1"II .il l , I I d~l:act,v'dade, s que estan en estrecha lnteraccion con otros SIS-
Ignorancla. " , " .' , . ~ ',,!I ir il l!I' !' ~ern.:as . : Esto determina interacciones de muy diverse tipo: entran
_EI ' .'!,1i~ , ii " creditos, insumos; salen productos; entra y sale gente, etc" etc.

problema mas grave que atecta a los ststemas ambientales, ,i ,:0 'I' I"j Es:10 que hemos lIamado " las condiciones de contorno" del sis-es la conlaminacl6n I I " , " . " ., ' , "" ;. :I'll,' II:,.. ; t~rt;la. Tamp.oco .un sistema complejo es Invan~ble en el tiernpo.
De tal diagn6stico sur e " ' . . , . ' ",:!11' Iii I , TI~pe una hlstona ,Y esta en constante evolucion (aunque con
eli ' "6 . 9 n. os rernedlos: control de fa natalldad. : "/;,1'1 ': I: escalas de tiempo variables). Esto significa que sus interac-
M~I~r~f~a~i6ndey Ii~re ~ccl6n del Estado, mas tecnologla" ~ , , I' :, 1' ;:: , ci9nes cambian, que sus condiciones de contorno se modifican.

mpresa pasan a ser las panaceas para: -Ip "1 I! ' ~I i.r :1,1,:'11-1- '; 'I I

~alvar ~.I ':lundo ru.ral. ~reemos que en los capftuJos precedentes :::1 111 1\/11 : I""libU~ndo" la~ .~6~ificaciones son grandes el sistema tiene que
ay SUI' IClbe,ntes evioenclas para demostr.ar que ni 131 diagn'6sticoH':,'tl,:;:!H, " ' !, I reacorri~dar , 'su' estructura interna para s~guir funcionando. Asl

es ap Ica e a la Comarca Lagunera nr las " d' ·" I ,n; I" I' "JI ' , ,

ciadas son cap aces de curar sus male's me IClna~ , enun- " i ,;'1'11 :'" s~"ge~~ra ~n proce~o q~~ va en se~tLdo inverso al ant~riormente
, . ' " I" ~'!."ioiqfl ' ': ! ,~~~Crit~:, pa':te d~ ,~actlVldad del sistema total, determlna reaco-

" . " " ,!'i! II ,I" 'mqqos en) los elementos y finalinente ocasiona cambios en la
La mCldencla de los "culpables" mencionados no puede ne- ,; 1, 1 ~ estructura misma de esos elementos (en tanto subsistema).

, !I' ~ . E~os mecanis.mos de modificaciones estructurales a part ir del
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;1 "j 'i ::::!' lll llll/l, lil!I ,,' , ,
funclonamlento del sistema total traduce, en esencla, el vleJo'dlc.. ;, : I , ' EI ~Istema func/ona de aSB manera: can esas condlciones de
tum de " los bloloqos "Ia funci6n .crea al 6rgano";" ,'pero !Hii; i ! vlda' de los campesinos, con esa~ migraciones, con esa
despoj{mdolod esus ,resablos teleoI6glcos.Tambi(m traducela i, i", ': , ~pr9,letarizacI6n.-con-esa sobreexptotaclon de los recursos natu-
donc~pci6n claslca Id~1 materlalismo olalectlco '·acere.s. : de" I ~ ; : ; I : ! !H : , I:, ral~s.
relaclon entre la totalidad y 'las partes. ' Excepto ' que ' est~ i i il ll ~: i ~ I!,' "I,
concepclon se queda, a nuestro juicio. a mitad de camino, en! !')~I 111/ 1,." ~'I, - Los campesinos vlven asf, porque asl funclona el sistema, no

d' e . "I lld d" d ' " porque haya bur6cratas corruptos en los organismos que con-
tanto no explica me rants qu rnecarusrnos a tota I a " m~ I~ ' i ".!, ; :;;' trolan la producclon. La burocracia y la corrupci6n agravan la
fica las partes ' , ' " '. , ', , I' ,' ~ , ' , , ",:i'il, !'''Pill i , ,i1, . , , ' ,..' :'", ':" l'filil Ii , " ,:,' situaci6n, no la generan.

L~ iunci6'~' no "crea:" al 6rgano e~-nihilo, ~i la" ;tot~lid~d~ ~ ; e~ " jn'~' : ! , : i [ ! 1 :11 11; ;~' ;" ,jl!!" ~ Los campesinos emigran porque el funcionamiento del sistema
entelequia que actua rnaqicarnente sobre los .elernentos. No eri~!i l l.J!I I : ' t ,:I' I ,: :1 1 '" expulsaqente, no porque se reproducen demasiado y no tengan
traremos aqui en detalles sobre la forma en que se reorqanlza 'u'n'!: :..::d i l ~; ":i!ii: cabida e"1 elcarnpo, EI incremento de poblaci6n agrava el
sistema complejo cuando se modifican sus condiciones de COt;l-! ,j:iiH[, i ' 1:1! problema, no 19 genera.
tome 0 cuando las fluctuaciones internas exceden un cierto um~; I , ";':;1

1
• I' ll'"

bral. Remitimos para"ello a otras publ lcaciones'v. : Aqui s610. : 1':/, , - EI medio trsico se degrada porque el funcionamiento del sis-
insistiremos en algunos puntos: ' :' I! I. :;111./ i " tema esta orientado a producir con los rnaxlrnos rendimientos,

, ' :', , ~il" ::', aplicando abusivamente una tecnologfa depredatorla,
.:EI estudio del estado deun sistema, en un momenta dado, n~ !':1 " I,! I, II .. . .. '
explica los pro.cesos que tienen lugar en su evoluci6n. Sin em- I':"'j' l La descrlpcion precedente puede lnducir la Idea de que estamos
bargo, el anallsls de laspropiedades estructurales del slstem,a~ iJj : , : , il ~ " ': aRegados ' ,ei un determinismo estricto. No es esa nuestra
tales~omo ~ulnerabilidad 0 resilie~cia " , fragi~idad ' 0 r.esistencia, ,~ r ; r!1 1:1: I!:! ':1 ': ' p.~~ici6n. I En otros c~sos -en otras ~egion.es 0 paises- el campe
permns expllcar el dasencaoenarnlento de ctertos p. r~e~os' : I ' I I ! : I " l f~I ( ' ~. ! t. t! SIt;lO: ~!Jed ~;tener opciones. No ha sido aSI en La Laguna.

, I I,,,,, ,,1::1Ii" I ' ~' I II' '/jI!'! I r
- Por el contrario, la explicaci6n de las caraeterr~ticas particular~~: I I ] , ! :L r. ! " ~ " : Ei Programa del cual este Proyecto forma parte es ambicioso: in-
del estado del sistema, en un momento dado, none que bas~rs~ , ':Ii" f' i I: tenta estudiar en el futuro, una variedad de situaciones que de-
8.n el anausts de los procesos anterlores que condujeron a ese "l' II " 'I "" t ' .I. ' d 6 ltd I d d bi
OlSll1dO, I :.: " 1I111!' 'I~ Ii' ~ I I': muss ren cuan 0 y c mo os ac ores e rama pue en cam rar

, I :~il::11 :;i l ~ i ~ i ;, e~l'e~cenorlo, y cuando Ius cOndlL:i~mutJ du contorno ponon Umllon
- Los procesos mas slgnlficatlvos son aquelios que modlflcan el ;, )11,' J{ ! dltfcllmente tranqueables a su accion,
funcionamiento total del sistema (el resultado neto de su .ac,~ ':I'; I : ;) , , if;I ' .
tivldad), desencadenando lnestabilidades Internas, y. ,ponien<:lO'[!II",Ji j' ! :11:, I Solamente sobre la base de diagn6sticos sisternicos sera posible

, en marcha ~e,canlsmos de ~sta~i1izaCi6n . Son estos ~Jtirl.1.0s Iq#.l :1111. ~ 1 : jU I II~g~~ :~1 fonda de los problemas y ~xplorar, sobre terreno s6lido,
que determlna~ las reorqarnzaciones y generan lo~..~,a~'~!~~'f;?e i l'!' l l l '; , :T :I ~ll ;; IO.~m~Sibles ' mecanismos de carnbio, Para ello hay que poner

" estructura, i '. , ,. ' :i" '(H, !,, ' !0:i ~; j. li 'l li :11/1:1: ' ,:I,' !I';IClw a. rnente ide manltlssto las Iimitaciones y los efectos ,negativos
, " ';" . ,,". "-. : -/- ':" " d !;I~ fl! I;flfl l: f, "' .l ! :deJ los " lIamados " p lanes de desarrollo" y las utopias de la

E,n el transcurso del presente estudlo hemos procurado,~oner 8r, '1 1,/:.I '~j : : ' ,," modern izaci6n" a ultranza.
m'anif!esto ,de ,que manera se ha ido transformando e,l sistEl~~I I ! : : I ! : : : I{ : ':! ,ifi! I, , :

agran? en el ejernplo ~oncreto de la Comarca La~u.nera;,~6'1lq, ~~' I : I : il l l i ! ~ " Ef i'estudio de alternativas, .el analisis de los casos en que es
produjeron los cambl~~ qU,e hubo en la~ co~dlclones de ,co':t , j'lii/I ! :j PRsible .aplicarlas, puede ayudar, sin duda, a los "decision-mak-
torno (t~les como rnoditlcactones en la leglslacl6n sobre tenenc,l f I:: ":!I: I er,s" que realmente tengan poder de decisi6n y que realmente
de la. tl.er~a y s~bre el usa de! agua; crisis algodo~era; e,n~ ,)1ii, quleran el cambio. EI anallsls de los casos que no son aun

,careC;:lmlento de Jns!~mos; camblos en las deman~as del ,m~~~' I' :i1;il'l- ' ,' ...,', " posibles" no 'es, sin embargo, inutil. Saber que no son ahora
'ca?o;'generaci?n ~~"nuevos ~olos de desarrollo); c6,~,o ~1I.q ~~!J,~, r I ' Il : : I , ~ . , p'§~il?,es, 'y saber c1l;le habria que cambiar para que se tornaran
~UjO a reorganlzaclo,:,es del sistema. Esos proceso~ 1~E;'~f~~r. II~ I II;! 1 ..1 ,: m 'i l, R.~~i,b,les pu~,d~ '~ayu~ar, qUizas, a dar un sentido mas concreto y
estado ~?tual del sistema. I , ' ;;' ' ! ~ I :I W l ll,IIL ;lffl j l' I~1 i ~ ' .JI1"WIrE!~Ii~hi. 'a 19s 'que ' luchan por mejorar las condiciones oprobiosas
iii ' , , "I: ' '" ,I: :I I" I'!lIIl"" ,i1 ~: ij :l I , :!,t Ii! II I!' ~n: 8 1.1~.v lv~ gran p,~rte de.la humanldad.
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EI :!ii rabajo ide" campo tue diseriado en base al estudio y
elaboraciorrde la 'informaci6n obtenida de la documentaci6n an
tec'edente 'recop llad a.: Esta intormaci6n permiti6 Iorrnular
hi~tesis generales ' sobre la problematlca objeto de la
iriVestigaci6n. ' ' " I
, ,. ~, I" r', '' . ' li ~ -I '

EI .i~varice en el estudio de la evoluci6n hist6rica del subsistema
agh::iproductivo, socioecon6mico y del medio fisico de la Co
maroa Laqunera permiti6 captar, entre otras cosas, la relaci6n
existente entre los procesos productivos, el tipo de unidades de
prqducci6n dedicadas a los mismos y los recursos naturales que
se'les destinaban a cada uno de ellos.

I'll [,'I " ,I' " ,
En1llas unidades de producci6n, a su vez, se asientan diversos
'tip':qs' Ide productores con modalidades espe~ificas en cuanto a
funclonamJ~nto y organlzacl6n social del trabalo. Sobre esta base
88"lnlcI6 el'proceso de seleccl6n del universe soclal de unftliultJ.
I "IVI ' ;: '
A]I;iLa primera etapa del trabajo de campa consisti6 en estudios
exploratorios in-situ. Los mismos consistieron principalmente, en
la'observaci6n directa de campo y en la realizaci6n de entrevistas
coli lntormantes' claves, Reelaborada esta informaci6n obtenida
,con la procesada anteriormente, se procedi6 a seleccionar los
Ip'fincipales grupos sociales existentes en el med io rurallagunero.
'E!llprin'cipal, parametro para su elecci6n estuvo dado par la
, n:~Yi1c i6n con-lostres.prlnclpales procesos agroproductivos inves
tigados: algod6n,'ganaderfa de leche y forrajes.

:.\1If:;0I ant~ri~r; ': :se : ;sum6 una mayor especificidad para la
caracterizacl6n de los grupos sociales: a) ten encia de la tierra; b)
tipo de propiedad de los medios de producci6n; c) forma de
organizaci6n del trabajo y de la producci6n; d) relaci6n jurfdica y
e~on6mica' .con:las ;instituciones financieras. Es decir, que el
crlterlo .orlentador. Ipara la busqueda de la intormaci6n tue la

\ lI t 1.1 t· r • J I d f I
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9) Neolatifundistas algodoneros

0) Ejidatarios algodoneros semiproletarios

I j • ',' II r- ':!: t':l;' .. . l~ iI ~H!!rn ! : " - l_lL~ ...:l itill') If 1.:...... ' ;;"; or:' - ' f ..... tl--t-

, " '- - ANEXO. CAluCTERlSTICAS DEL TRABAJO DE ' CAMPO .. ,", f"", ' . • ' ';I'~ I,;r ', .,. : I ii ' : ,'-. -,- ' ANEXO"'CARACTERJSTICAS DEL TRABAJO DE CAMPO
. .==f~- .--.~ u. ~ : ~ :#i~f ~ '",~_I ~t!t~.:~ _ t:~"t : 'ort •

,I.", -. ,;f, , "

felatilon .entre el usc de los recursos naturales, el t,IP.o de I': ' a} I~spector~s !de campo de Banrural: 8
produC~16n, las formas orqaruzauvas y las oondlctones " b) A§1§I~ nlt:l li t,~@1 "'9~ ~, ~ IR Ql\nll , A ,
economlcas y sociales. , 0) Promolores agrarlos de la secrerarta de la Reforma Agrafla: !l

, ,: ' , " 1I'I Iil I I !II
B C t d t

. I 6 , " ,1,1I ". : on 0 0 es a matena sa program una segunda etapa del1r ,,;r; ::~D. Flnalmenlecon todo'rel material oblenldo ee reallzaron 5 estudlos ' de
traba]o de campo cuya principal herrarn lsntaIa constitUY6"una' I ; ~ ' I : i : I)! " I 'casc'oe: ..
sncuesta para ser aplicada a cada grupo productivo. : ,', . ;1" l i; II;~ !~i ,! I.I::.,j :1' 'lilll!1 a) Ejldatarlosalgodoneros capitallzados

I il' 'IllII I" ' ," I .
'I 'i' II " I ..:, , ,I,," . ' '

La ~plicaci6n de lasencuestasse re.aliz6 sobre una .muestra .se/ :',' (:::: II I '.; ':11 b) Ejldatarlosalgodoneros dependientes del Banco
leccionada en base a grupos soclales que fueran altamente '! I, 'i ll I' :,1
representativos de cada uno de 105 sectores aqroproductivos., :i> ; ~ : r :; :
te,.ndiente a obtener intormaclon, sobre todo, de caracter cualita- ' II ' " '
t

;., d) Ejldatarios independientes forrajeros
1~9 m~s qy~cuant}tativo. . 1=1 objetivo de .fa encuesta en .conse-' ,':, i,

Cl;J~ncla,. no estuvo ,dirigido a.re~oger una rnuestra que,'pudiera ' , '" J'

r.~presen~ar e~tadr?tlqamente . a la regi6n sino mas bien, a rnostraq 11 'j(. ,I ',' 'I,

la evolucl6~ historlca, la~ rupturas y los camblos en los m,~t,odos Iil'liiiijl l.';; ;,; ': :1' 1[, '
de producclon y su relacion con las condiciones de vida' de 'ssl6'sll'lj1': ':Ii "~ 'litl' \j i! 11!, I"' ·', {'I, ', . 1/1 ,. I
gryp'~s. '. '. ' . ' . ' "', ;,,;:! . .,;'J '; I! "II il'! : ' ! '~ I' ,! l'E}II En una segunda fase se realiz6 un estudio nutricional sobre el

• ; ' . ... "; : " 1 " . ' ' . ' . ' : I 1 '1 ' . .. .. ' Iti 'I )I~! Itl !,i! Ii ' I grupo familiar de cadauno de 105 ancuastados.
En, ~O~~I. se apll~aro!1,~' encuestas distribuidas d~ 1~ .s~~uien!!3· . I ' ; , ;: i lil 11 li·j ' .ilil .,
rn.~ne~~ ~ '.,.'. , '" , : '1 . . . . ' ' . . ': ' . .. ; : :-,, , ·.:;:;.! III !,lllll,',1:,1" , 1ft! ·' · . ,'
a) Ejidatarios'asocladosalgodbneros: 94 ',:.. .· ..' ~ d,!.l !!, I~ j':l: F. l:pe~pues. de. procesar toda.la lntcrrnacion ~n gablnete, se
b) Ejidatarios asociados forrajeros:24 ' ,, ;,,' :..:111' , resolvlo reallzar un nuevo trabaio de campo destinado a obtener
c) Ejidatarios Independientesalgodoneros: 17 ' I ';:il informa,ci6n de inforina~t~s calificados a fin de aclarar.puntos ~ue
d).Ejldatarlos fndependlentes forrajeros: 39 ; 1" :'/ I; no :hablan quedado suficienternenta claros del material obtenido
e) Eji.datarjOs.as.o~iados ~stableros : 39 .'}: ~ UI ,1I'" ,' h~¢ta ese memento,
Q,Jornaleros de eJldo: 74, I" . .' ,I..; ' , " 'II I,illlljj I:' ; I' 'lip!I ' , .
tJ) Jotnilieroe tie petlU~M ptor;leldl:ld: 00 ,.: ; , . , i I!Ijil l fi~ " ~ : I !I ll: "III I,
h) Jornaleros de plzca de algod6n: 78 , , "l I ',i Ill" I!' -'" Ji 'l 111'1' ,
" i"I/il'ii

l
; ill " ,,: 1""

" TOTAL: 433 casos ./... "111"I:i! ,I; " J" 'i, ,[II!

L~~ ~ncu~stas reali~a~~s en 18 ejloos 'fueron ·c· omp:lel'ta"d,: ia·~ .·s .:' : [ il ,I I:::"; I ' : ~;! . il(
-, . ', . . con .1, i '1,1 ' I' "~

infprmaci6,n prqveniente ~e: : . . ' . . , :" i .' · . ' :,1 i:;::11': ii ,' 'II:'

' ,: ..~ ~ e~tr~vist~s'~rac~lcadas'a Qomisa'rios'Ejidales,' '..>.'\~,' ':.;;';" j,ji j!;li;;, I., 'il !
i·';' ' . '- ~~ ~ntrev;s~~s r~~ilzad~~ a jefes d.e:··gru·po~ ej;~~;~s'~e ~1;r: 1 ~; ~...i;jj.ll!f~!il :ill l lil:i ,': 'Iilllll;

, cada uno de los tres grupos de productores. . Ji::· ! , ~ ~ 'li U '!l'~·f. :,:.j:" i,flllill ~! t I rjl
J
1"1' II 'it, '11 I

"

11 I I" I' I ~, " "'1 ' " I. • !. , I ii ." I. ' .,: I,; I,~ I ,iIt' 11:j" Hf 'I I ,

.: " , - l nformes de c~~p6 de los encuestadore's sobre' ccid~ 'Ii;; i " " ( :~frllilJ 'I !1 111I' I: '!IFjl!::I{ 111; I '

. ':' '. ' . uno de los ejldos trabajados. · i' , ' .' : ' " I ,~ il ii!! 'Jf!~l · :, r;'1 Jil'lil ': I f~ :, 1,,11 I , ,I',

q::~C~~o.·tr~baj~: 'd~'d~~~o ' cO~~lem~ntario: s~ ' ~e'~l i;~;~h 1~4 ' ~~i! 'i:!j; lill'l ji!i; .I: ;' ::I;
tr.evistas a personal calificado de las distintas dependencias,Ofij,,!I: I '~ Iii;'!! ~ , I :I' j,
clales relaclonadas con la producci6n agropecuaria: .' ' I " , Ii " 1i!! I,: ll:lll! !,' I!'
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