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INTRODUCCION

Las grandes transformaciones deI agro mexicano ponen de relieve el
caracter discriminatorio deI tipo de desarrollo agropecuario que se ha
seguido a 10 largo de los ultimos cuatro decenios.

El énfasis puesto en el fomento de la agroexportaci6n en los aêios
cincuenta y sesenta se tradujo en la implementaci6n de una modernizaci6-n
selectiva de la agricultura. Instaur6 rapidamente una divisi6n deI trabajo
asentada en una estructura agraria dual, tanto en 10 que concierne al acceso a
los recursos, como a los medios de producci6n y a los mercados. El abasto deI
mercado externo conforma as! el verdadero polo dinamizador de la
agricultura nacional. Para los productores e intermediarios significa el
acceso a rentas sumamente elevadas. Para la economia nacional, garantiza el
acceso a las divisas, indispensable para alimentar la industrializaci6n.
L6gicamente, el esfuerzo productivo -inversi6n publica yprivada, extensi6n
espectacular de las cuencas de riego, difusi6n deI cambio tecnol6gico- se
canaliza en gran parte hacia el fomento de las exportaciones agropecuarias.
Desde luego, esta dinamica implica cambios que distan mucho de ser
uniformes u homogéneos. Las transformaciones agrkolas benefician casi
exclusivamente a la agricultura capitalista 0 neolatifundista mejor adaptada
social y econ6micamente a la integraci6n de los cambios tecnol6gicos.

Si bien la agricultura campesina queda marginada, no deja por tanto de
desempefiar un papel sumamente importante en la dinamica de acumulaci6n.
Se encierra cada vez mas en sus funciones de proveedora de bienes-salario
(alimentos basicos) y de reserva de mano de obra barata. Se trata de dos
funciones esenciales que la agricultura campesina asume con dificultades
crecientes desde principios de los aêios sesentas.

A ratz de la disminuci6n de los precios de garantIa, los ingresos
campesinos se deterioran en forma progresiva. El crecimiento demogrâfico,
pero también la pauperizaci6n y marginaci6n crecientes deI medio rural,
alimentan flujos migratorios incontrolables hacia las ciudades y hacia los
Estados U nidos. El agotamiento de la Reforma Agraria a mediados de los

11



INTRoDUCCION

aiios sesenta agudiza esta evoluci6n. La base territorial de la agricultura
campesina no puede seguir expandiéndose, 10 que pone en peligro la
estabilidad politica dei pais y su seguridad alimenticia.

Asi, la superficie cultivada de maiz entra en 1966 en un periodo de
estancamiento que no tarda en convertirse, a mediados de los setentas, en
una notable disminuci6n de la oferta de alimentos basicos. Esta no puede
ajustarse a la expansi6n demografica: desde 1970, México importa anualmen
te alrededor de la cuarta parte deI maiz que consume. Con el agotamiento de
la Reforma Agraria, se debilita también una importante base de control
poHtico deI campo: los aiios setenta se caracterizan por una notable
inestabilidad poHtica dei agro.

A 10 largo de los aiios setentas y principios de los ochentas se da una
serie de ajustes al modelo de desarrollo seguido hasta entonces.

La intervenci6n deI estado se extiende progresivamente a la agricultura
de temporal. Se publican en 1972 las primeras enmiendas a la ley de
Reforma Agraria destinadas a fomentar la organizaci6n de productores. El
Departamento Agrario se convierte en Secretaria de Reforma Agraria, en
torno a la cual se van estructurando durante un tiempo, las poHticas agrarias
y agricolas. Pero el giro dado a las poHticas agricolas cobra realmente sentido
a partir de 1976-1977. Se integran en la SARH, las antiguas Secretarias de
Agricultura y Ganaderia y de Recursos Hidraulicos y se reestructura el
crédito agricola con la creaci6n deI BANRURAL.

Sin poner en duda la importancia de estos ajustes, es precisa recalcar
que no corresponden a una redefinici6n deI modelo de desarrollo agropecua
rio. Las poHticas agricolas se asientan en las mismas opciones tecnol6gicas,
directamente inspiradas deI modelo tecnol6gico occidental. l Si el estado
brinda ahora un apoyo marcado a las areas temporales y a la agricultura
campesina, su proyecto de modernizaci6n se reduce a una difusi6n de la
Revoluci6n Verde en contextos que no se prestan siempre a su aplicaci6n. Si
el fomento deI crédito agricola y de la organizaci6n de los productores
permite franquear un umbral importante, la intervenci6n deI estado no deja
de ser sumamente discriminatoria: tiende invariablemente a canalizar sus
recursos hacia los sectores sociales y las regiones cuyo "potencial de
desarrollo" se juzga mas elevado: campesinos acomodados, regiones mas
fértiles 0 mejor comunicadas.

Sobre todo, el papel asignado a la agricultura campesina en la divisi6n
deI trabajo no se cuestiona en nada. Las opciones tecnol6gicas que difunde el
estado consolidan un movimiento de especializaci6n que coloca a las
unidades domésticas de producci6n en una situaci6n cada vez mas fragil. La
agricultura capitalista sigue gozando de un monopolio de los mercados mas

1. Basada en un consuma sistematico de insumos y medios de producci6n de origen
industrial en sustituci6n de recursos locales.
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INTRODUCCION

dinamicos que se extiende ahora mediante una competencia directa y
desigual en relaci6n a la agricultura campesina.

La expansi6n urbana y el reforzamiento de las clases medias han dado
un fuerte impulso a la difusi6n de habitas de consumo de tipo occidental, con
un elevado contenido de alimentos de origen animal, de vegetales frescos y
de alimentos industrializados. Se definen as! nuevos mercados en torno a los
cuales tiende a estructurarse la agricultura. Los cultivos forrajeros
-especialmente el sorgo-, la avicultura y la porcicultura, las frutas y
hortalizas, definen los rubros que han tenido el mayor crecimiento a 10 largo
de los ultimos veinte anos. Integran el conjunto de las especulaciones
privilegiadas de los anos setenta y ochenta. 0 sea, las actividades que se
asocian a los mercados mas dinamicos, que garantizan el acceso a elevadas
rentas de situaci6n2 y, en fin, delimitan el nuevo campo de acumulaci6n de la
agricultura capitalista.

El agotamiento deI modelo agroexportador en el principio de los anos
setentas evidencia la profundidad deI proceso de reestructuraci6n de la
agricultura nacional. De 1972 en adelante, la contribuci6n deI sector
agropecuario a la obtencion de divisas deja de ser significativa.

Esta evoluci6n no se da unicamente a expensas de la agroexportacion.
El abastecimiento a los centros urbanos de productos difkiles de transportar
y almacenar estimula la estructuracion de redes de abasto extensas y
centralizadas que imponen a los agricultores normas estrictas en cuanto a
calidad, presentaci6n y cantidades que descalifican a la agricultura campesina.
Ahora bien, su expansion en el conjunto del sistema urbano se ha realizado a
expensas de mercados hacia los cuales los campesinos solian realizar el
producto de sus actividades agropecuarias complementarias: pequena
ganadeda de solar (aves y puercos), huertos tradicionales, etc. Estas
actividades permitian reducir los riesgos inherentes a la agricultura de
temporal, asegurando un uso mas continuo y mas completo de la fuerza de
trabajo familiar yde los recursos disponibles; en fin, garantizaban el acceso a
ingresos monetarios nada despreciables. El decaimiento de estas actividades
implica un notable estrechamiento de las bases de reproduccion de la
agricultura campesina ("fragilizaci6n"). Las unidades de producci6n tienden
ahora a organizarse en torno al monocultivo deI ma!z y al fomento de
actividades extraagrkolas. Son victimas de un proceso de simplificacion y
especializacion forzadas que se expresa a menudo, y coma se vera luego, en
una dinamica de extensificaci6n agropecuaria.

Las nuevas relaciones mercantiles y la dinamica de difusi6n deI cambio
tecnologico han llevado consigo importantes ajustes en el tipo de desarrollo
seguido en la agricultura. Han reforzado el dominio que ejercen centros de

2. Renta de situaci6n: ganancia suplementaria obtenida gracias a la situaci6n que riene el
producroc dentro de las cedes de comercializaci6n y transportes.
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1NTRODUCCION

poder exteriores a la agricultura y pueden por 10 tanto considerarse como
verdaderas relaciones de poder. Como tales inducen profundas transforma
ciones estructurales deI sector agropecuario.

Estas transformaciones poddan estudiarse en una perspectiva macroe
conomica ysectorial. Se tratada entonces de identificar los centros de poder
mas significativos (el estado, las firmas que controlan el agronegocio... ) para
analizar luego las relaciones que fomentan con la agricultura. Este enfoque
tiene la gran ventaja de proporcionar un panorama general de la agricultura
y deI sentido de su evoluci6n. Es mas, el énfasis que se pondda entonces en
las cadenas agroalimenticias permitida seguir la pista que abren las
relaciones de dominio. Sin embargo, un enfoque de este tipo tiene los
defectos propios de todas las representaciones en exceso simplificadoras de
la agricultura: no permitiria medir el impacto indirecto 0 inducido de las
relaciones de poder ni tampoco enfatizar sus interacciones con las
estructuras economicas y sociales campesinas.

Ahora bien, son precisamente estos aspectos los que queremos
analizar. Si con el "desarrollo" se pretende fomentar cambios socialmente
benéficos de los procesos de producci6n agropecuarios, es imprescindible
entonces tener un conocimiento de las condiciones de existencia y de
transformaci6n (en el tiempo y en el espacio) de dichos procesos. El deseo de
lIevar a cabo un estudio sistemarico de las mutaciones -0 transformaciones
estructurales- de la agricultura campesina nos indujo a adoptar un punto
de vista radicalmente opuesto. El enfoque que se adopto es ante todo
pragmatico. Procura, en efecto, partir de una vision dinamica de la
organizaci6n de la agricultura campesina a nivel familiar y regional para
lIegar a entender, casa por caso, cuales son las modalidades de integracion a
la economia global y ruaI es el impacto de las relaciones de dominio.

APUNTES TEORICOS

Se suele considerar a la agricultura coma artificializacion de la naturaleza en
vista a la produccion de especies vegetales y animales utiles. Detras de la
simplicidad aparente de esta explicacion, queda c1aro que la agricultura
conforma un objeto de estudio sumamente cornplejo, ya que se encuentra en
la confluencia de tres tipos de relaciones:

-Relaciones con la naturaleza. Con la produccion agrkola, el hombre
modifica los procesos biol6gicos y las cadenas alimenticias naturales creando
asi ecosistemas artificializados (0 agrosistemas).
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A PUNTES TEORICOS

-Relaciones de cooperaclOn. La artificializaci6n de la naturaleza es
socialmente definida. En la producci6n de sus condiciones materiales de
existencia, los hombres tienen que coordinar sus esfuerzos. Asf, la
producci6n deI paisaje (ordenamiento territorial), la adquisicion de conoci
mientos, de técnicas, el uso de medios de produccion y de los recursos,
implican siempre y en grados variables una cooperacion efectiva (y no
necesariamente igualitaria) de los productores.

-Relaciones de producci6n. Las que definen las condiciones de
apropiaci6n de los medios de producci6n y de los recursos productivos y de
reparticion deI producto.

Podemos inferir de estas observaciones que la agricultura pertenece a la
insercion de campos deI conocimiento sumamente heterogéneos. Asf, la
artificializaci6n de la naturaleza, presente en toda actividad agrfcola, invita a
poner cierto énfasis en las relaciones técnicas. Ahora bien, todos los trabajos
empfricos, y especialmente la investigaci6n en agricultura comparada,
evidencian que no existe ningun determinismo tecnol6gico. En otros
términos, la organizaci6n técnica de la producci6n agrfcola no puede
desvincularse de su organizaci6n social; es un hecho contingente, hist6rica y
socialmente definido. En este sentido, el estudio de la agricultura exige que
se asocien los puntos de vista propios de la agronomfa, de la historia, de la
economfa y de las demas ciencias sociales.

Por ultimo, es también evidente que todos los aspectos que se acaban de
presentar pueden -deben- tratarse desde escalas muy diferentes: desde el
conjunto que forman las relaciones entre una planta ysu entomo inmediato,
hasta el planeta en su totalidad. Asf, una técnica agrfcola cobra su verdadero
sentido al nivel de una parcela de cultivo. Pero sus modalidades de
integracion en la produccion dependen directamcnte de decisiones tomadas
a nivel de las unidades de produccion. Estas decisiones resultan a su vez
ampliamente condicionadas por la evoluci6n de los precios de los insumos y
de los productos 0 por las estrategias adoptadas por las firmas agroindustria
les que controlan la producci6n de la tecnologfa.

Desde luego, seda totalmente ilusorio y vano pretender realizar un
estudio exhaustivo y completo de la agricultura. La complejidad misma deI
objeto de estudio impone la definici6n de prioridades, de secuencias y la
eliminaci6n de un gran numero de aspectos considerados menos pertinentes.
Esta simplificaci6n necesaria de la realidad puede realizarse segun dos tipos
de enfoques:

a) El enfoque anaHtico se asienta en una descomposici6n de la
agricultura en "sectores" mediante recortes verticales 0 por disciplina. Sin
entrar mucho en detalle, podda caracterizarse por el hecho de que enfatiza el
estudio de los componentes y de las relaciones de cada sector y de que presta
muy poca atenci6n a los vfnculos que pueden unir los diferentes seetores. Se
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1NTRODUCCION

trata de una opci6n que puede ser perfectamente justificada cuando se trata
de estudiar agriculturas fuertemente integradas a la economia nacional yque
se han especializado notablemente. TaI podda ser, por ejemplo, el casa de
las granjas integradas, de la producci6n de frutas y hortalizas, de los cultivos
de riego 0 de complejos agroindustriales. En tales casos, la organizaci6n de la
agricultura esta fundamentalmente determinada por su integraci6n vertical.'
En cambio, cuando los agricultores no se han especializado fuertemente,
cuando su integraci6n a la economia global es todavia parcial 0 cuando los
tejidos econ6micos y sociales locales juegan un papel importante en la
organizaci6n de la producci6n, cualquier corte vertical resulta arbitrario y
enganoso. Asi, el fracaso de las poHticas agrfcolas implementadas durante
los diez ûltimos anos se puede explicar en gran parte por el hecho de que el
estado proyect6 una visi6n sectorial y vertical sobre agriculturas organizadas
ante todo horizontal y territorialmente: en tales condiciones las recetas
tecnol6gicas que difunde, diffcilmente pueden integrarse en las estrategias
econ6micas de los productores.

b) El enfoque "territorial" en términos de "sistema" ofrece una
alternativa interesante en la medida en que se asienta sobre cortes
horizontales. Por cierto, ya no se trata de analizar una producci6n en
especial, ni una técnica, sino un proceso de producci6n. Ahora bien, veremos
que los procesos de producci6n tienen una expresi6n espacial congruente a
varias escalas simultaneamente. Es posible, en efecto, proceder para cada
una de ellas a una jerarquizaci6n de sus componentes a partir de un analisis
de los flujos que los estructuran (fertilidad, energias, productos, informaci6n)
con el fin de conocer sus condiciones de reproducci6n y de evoluci6n. El
estudio sigue asi pautas similares en cada una de las escalas contempladas,
pero para llegar a conclusiones diferentes. Con el cambio de escala, los
componentes que se relacionan no son los mismos y, sobre todo, el estudio
persigue fines diferentes, coma se vera ahora.

Se suelen considerar los siguientes niveles de analisis. La lista, desde
luego, no es inmutable: 3

Sistema de cultiva y sistema de ganado

En los niveles mas finos, que corresponden a las escalas mayores (superiores
a 1:5,000), el sistema de cultivo y el sistema de ganado definen las unidades
de estudio (la parcela, el hato) en las cuales las relaciones entre los
productores y la naturaleza cobran su mayor relevancia. El estudio de la
organizaci6n de la producci6n agropecuaria en estos niveles tendera por 10

3. Ello dependera desde luego de los contexcos escudiados. La especificidad de México
frente a las agriculturas europeas (que han inspirado el método que estamos usando) nos
condujo a definir la noci6n de "sistema social de producci6n".
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tanto a enfatizar el analisis de los procesos técnicos y, desde este punto de
vista, la dinamica de evoluci6n y de reproducci6n de los agrosistemas.

El sistema de cultivo puede definirse asi coma el conjunto formado por
una unidad espacial (una 0 varias parcelas tratadas en forma homogénea),
una unidad de tiempo (0 cielo agdcola definido por la sucesi6n de cultivos
caractedsticos) una secuencia técnica (con los conocimientos y los medios
de producci6n correspondientes).4 El tiempo, siempre presente, en los cielos
elimaricos, en los procesos biol6gicos que el hombre trata de domesticar, en
la distribuci6n de los esfuerzos productivos 0 en las secuencias técnicas,s
define un marco id6neo para el estudio de las relaciones entre los
componentes deI sistema y su entoma. La integraci6n de los cielos naturales
(biol6gicos y elimaticos), de los calendarios de trabajo, de las sucesiones de
cultivo y de las secuencias técnicas, definen el cielo agrkola. Su duraci6n
puede ser muy variable, de un ano (0 sea el cielo estacional completo), en el
casa de un cultivo sistematico; hasta mas de 15 anos en el casa deI maiz bajo
roza, tumba y quema (dos anos de cultivo seguidos de un largo pericdo de
recuperari6n).

Finalmente, existen varios indicadores de eficiencia deI sistema de
cultivo: rendimientos (Hsicos, en producto 0 energéticos) por unidad de
superficies 0 por unidad de trabajo, etc.

De la misma manera y con prop6sitos similares se define al sistema de
ganado coma el conjunto formado por un hato, con su estructura por edades
y sexo, su base forrajera eventualmente, y la secuencia técnica que
caracteriza el manejo de los animales.

El sistema de producci6n

Los sistemas de ganado y los sistemas de cultiva constituyen los subsistemas
deI sistema de producci6n. Segun Pierre George,6 éstc: corresponde al
"balance de los cultivos y de las ganaderias practicadas y de los medios
involucrados". Se define al nivel de la unidad de producci6n, unidad
elemental de decisi6n y de administraci6n de la producci6n agropecuaria. De
ahi, que el estudio de los procesos de producci6n a este nivel, se orienta
principalmente al conocimiento deI comportamiento econ6mico de los
agricultores, 0 sea de los elementos que intervienen en los procesos de
decisi6n. iEn base a qué criterios, como y en vista de qué objetivcs procuran

4. Segûn M. Sebillote: fournées du Département d'Agronomie de /'INRA. Vichy, 1982:
.....une surface de terrain traitée d'une maniere homogene, des cultures avec leur ordre de
succession et les itinéraires techniques qui leur som appliqués".

5. Se habla a menudo de itinerarios técnicos.
6. Citado par Jacqueline Bonnamour, Géographie rurale, méthodes et perspectives,

Masson, Paris, 1973.
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los agricultores optimizar el uso de los recursos y de los medios de
produccion a los cuales tienen acceso?

A menos de que se trate de una agricultura estrictamente especializada
(10 que seria una situacion excepcional en las areas temporaleras), esta
optimizacion no puede entenderse sin referencia a las relaciones de
complementariedad, -0 mejor dicho, a las sinergias-7 que unen los
diferentes componentes dei sistema de produccion. Los sistemas de
produccion complejos se asientan en un aprovechamiento extenso de estas
sinergias. Cada une de ellos procura llegar a un uso combinado de los
recursos, anticipado en la valorizacion de los otros. Alcanzan asi a asentarse
en una organizacion compleja de fiujos internos de fertilidad, energia y
productos. Si aiguno de éstos podrian detectarse en los subsistemas, resulta
obvio que solo cobran sentido en la escala de las unidades de produccion.

La asociacion de plantas generadoras yconsumidoras de nitrogeno por
ejemplo el maiz y el frijol, una pradera sembrada de gramineas y trébol,
proporciona ilustraciones bastante triviales dei aprovechamiento de estas
sinergias. Podria evidenciarse también con la asociacion frecuente de
producciones animales y vegetales que permite valorizar sus sub-productas
respectivos y obtener parte de la energia que exigen los cultivos. Asimismo,
la combinacion de actividades diferentes incluyendo eventualmente activida
des no agricolas, permite limitar los riesgos y acercarse a un uso continuo e
integral dei espacio y de la fuerza de trabajo familiar 0 contratada,
contemplada en sus aspectos cuantitativos -numero de brazos disponibles
y cualitativos -conocimiento, habilidad, distribucion por edad y sexo. Estos
argumentos evidencian que las decisiones de los agricultores se basan mucho
mas en el resultado global de sus actividades que en el producto que pueden
esperar de cada una de ellas por separado.

Las decisiones tienen que ajustarse también a una serie de limitantes.
Aigunas resultan de condicionantes impuestos por el medio natural (luz,
precipitaciones, temperatura, etc.): su impacta suele enfatizarse en el
estudio de los subsistemas. Otros en cambio, son la expresion directa de
relaciones sociales. Pueden ejercer un peso que se deja sentir en forma
homogénea en la totalidad de los agricultores: tal es el casa de las relaciones
de precio de los productos, de los medios de produccion, de los insumos y de
la fuerza de trabajo. Pero otras se resienten en forma diferenciada e implican
un acceso desigual a los recursos productivos: al espacio y a los medios de
produccion, a la informaèion sobre mercados y tecnologias, por ejemplo, y,
eventualmente, a los subsidios, al crédito y a la asistencia técnica. Este
fenomeno se verifica en el hecho de que las sociedades rurales dis tan mucho

7. El concepro podria definirse genéricamente como la asociaci6n de varios 6rganos para la
producci6n de un trabajo.
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de ser igualitarias. Son, a menudo netamente estratificadas y los comporto.l
mientos econ6micos de los agricultores son con frecuencia muy heterogéneos.

El estudio de un sistema de produccion no seria completo sin que se
evidenciara la coherencia que 10 caracteriza. La combinacion de actividades y
de medios de produccion sigue una racionalidad pues ta en evidencia por el
estudio de las estrategias economicas.8 Estas pueden definirse como la
secuencia coherente de decisiones y de objetivos. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1
Un campesino minifundista tiene interés en producir él mismo todos los
alimentos para asegurar las necesidades de su familia. Tendera a valorizar
sistemaricamente las sinergias procurando combinar sus recursos en tierra y
su fuerza de trabajo para obtener una gran variabilidad de productos,
minimizar los gastos monetarios y eliminar el riesgo de obtener una cosecha
insuficiente para cubrir el consumo de su familia, aun a costa de menores
rendimientos potenciales por hecrarea 0 por unidad de trabajo.

En este caso, el campesino sembrara ':ultivos asociados (varios tipos de
plantas intercaladas en la misma parcela) para tener acceso a un gran
numero de productos yeso en varias parcelas para disminuir el riesgo de que
le haga falta unD de esos productos (sembrados cada unD en una parcela, una
plaga podria devastar una de sus parcelas y privarlo as! de un producto).
Ademas tendra la precauci6n de aplicar una baja densidad de siembra
-pocas plantas por metro cuadrado- con el fin dedisminuir la competencia
entre las plantas por los nutrientes y el agua, 10 que reduce aun mas los
riesgos de perder la cosecha en casa de lluvias escasas.

Ejemplo 2
En una regi6n fruticola, un campesino minifundista, cuyos recursos sean
parecidos al dei primer ejemplo, tendra otra estrategia si tiene acceso a un
cultivo comercial remunerador. Para asegurar las necesidades alimenticias
de su familia, buscara aumentar el ingreso monetario en cada una de sus
parcelas (optimizar la productividad dei terreno). Usara insumos externos
(cornprados), en la medida en que el incremento monetario obtenido con la
cosecha sea superior al gasto suplementario.

Ejemplo 3
AI contrario, se trata de un productor que dispone de mucha tierra y no
tiende necesariamente a aumentar la productividad por unidad de superficie
(hecrareas). Buscara mas bien incrementar 10 mas posible el ingreso por
unidad de mano de obra familiar 0 asalariada (aumentar la productividad del

8. Sobre el mismo cerna, ver el crabajo de Marc Dufumier: Sistemas de producci6n y
desarro//o agrlcola en el tercer mundo.
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trabajo). Muchas veces, el desarrollo de la ganaderia extensiva podd.
explicarse par este tipo de racionalidad socio-economica.

Ejemplo 4
Por ultimo, un productor que tenga mucho capital invertido en la agriculrura
buscad. la forma mas adecuada de attmelltar e! illdiee de l!,allallâa para su
capital invertido (maximizar la remuneracion deI capital). Alli por ejemplo,
el producror puede comprar maquinaria agricoJa para los trabajos que hay
que llevar a cabo en épocas durante las cuales escasea la manu de obra.
Mientras tanto, contratara mano de obra abundante y barata para orros
trabajos (cosecha, etc).

En rodas los casos, el juego de las limitantes y la organizaciôn de la
produccion se expresan en una jerarquizacion espedfica de actividades. Los
sistemas de produccion tienden asi a estrucrurarse en tomo a ciertas
actividades que juegan un papel decisivo en la reproducciôn de la unidad 0 en
los objetivos que se han fijado los agricultores. Estas jerarquias suelen
coincidir con categorias relativamente homogéneas de estrategias. Su
conocimiento constituye por 10 tanto, una base imprescindible para la
elaboracion de una tipologia de las unidades de produccion.

Sistema social de producci6n

Estas tipologias constituyen una herramienta necesaria para entender los
procesos de producciôn en una escala superior, definida por la unidad
socio-economica y territorial que conforma la comunidad campesina. Esta
puede definirse camo una combinaciôn de unidades de producciôn, en la cual
los diferentes productores tienen entre si relaciones espedficas (relaciones
sociales de produccion, familiares, de compadrazgo, etc). Define el marC0
en el cual la complementariedad de los esfuerzos individuales -las
relaciones de cooperaciôn-9 y la confrontaciôn de las estrategias familiares,
llega a expresarse en la definiciôn de una raârmalidad co!eeth'a. En esta
perspectiva, el estudio de los JÏJtemaJ HJcia!eJ de prodttccù;n tiende a una
evaluacion de esta racionalidad colectiva enfatizando las interacciones de los
diferentes sistemas de producciôn en su relaciôn con las modalidades de
acceso a los recursos productivos. 'o

Aunque este nive! de analisis se descuide con frecuencia, al menus en
sus dimensiones economicas, no cabe duda que los procesos de producciôn

9. Desde luego, no nos referimos exc1usivamenre a relaciones Je c()operacion simple, sinu
al hecho de que la combinaci6n Je sistemas Je proJucciôn JiferenciaJos obcJece a una
coherencia econ6mka perceptible Jesde el punro Je vista Je la valorizacion Jel espacio
en una escala que rebasa la uniJaJ de producci6n.

10. Se enrienden en una acepciôn amplia: espacio, meJios de produccion, canales Je
meJiaci6n y sinergia.
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cobran frecuentemente una coherencia notable en la escala que define la
comunidad campesina con su base territorial. li ASI, en la escala deI terrufio
-que definimos como unidad espacial socia/izada y coherente desde el
punto de vista de su valorizaci6n agronomica- las sinergias y el caracter
global y continuo deI aprovechamiento de los recursos puede apreciarse en
toda su plenitud.

En forma complementaria, el analisis de la confrontaci6n de las
estrategias familiares permite entender la naturaleza de las relaciones de
cooperaci6n en las cuales se asienta la organizaci6n de la producci6n en esta
escala. Pueden evidenciarse rupturas, contradicciones, entre la organizaci6n
comunitaria12 deI trabajo y la apropiacion individual de los recursos.
Analizandolas, se lleva a evidenciar que las relaciones de cooperacion con
frecuencia dis tan mucho de ser igualitarias y que pueden desempefiar un
papel decisivo en los procesos de diferenciacion campesina. Es aSI patente
que las modalidades de aprovecha~iento de las sinergias dependen de la
orientaci6n de las unidades de produccion y que, por 10 tanto, difkilmente
pueden ser las mismas para todos.

Por ejemplo, en contextos que suelen caracterizarse por una repartici6n
sumamente desigual deI ganado mayor, el libre acceso a los pas tos inducidos,
y eventualmente a los rastrojos, proporciona una base forrajera gratuita a
los ganaderos. Esta se convierte luego, en una renta sustancial cuando los
animales se venden 0 se alquilan. Los ganaderos sacan provecho de un
trabajo no remunerado proporcionado por los agricu1tores, que les pone en
condicion de acumular mas ganado, diversificar 0 intensificar sus actividades.
En cambio, los campesinos desprovistos de tiro veran estrecharse las bases
de reproducci6n de sus unidades de producci6n. Este ejemplo nos muestra
que en un sistema social de producci6n hay cambios en ambos sentidos
(hacia una acumulaci6n creciente y hacia la descomposici6n graduaI), por 10
que se hablara de acumulaci6n diferencial, sugiriendo que por naturaleza, el
desarrollo es un proceso contradictorio y ambiguo, ya que la acumulaci6n en
cier tas unidades de produccion va acompafiada deI deterioro de las
condiciones de producci6n en otras.

11. Por cierto,la Reforma Agraria ha legitimizado el comrol corporativo que la comunidad
campesina -ejido 0 comunidad agraria- ejerce sobre su territorio. Pero no hacen falra
ni un soporte juridico ni una base territorial cIarameme delimitada para que la
organizaci6n de la producci6n tenga coherencia en una escala que rebasa las unidades de
producci6n. Lo demuestra el trabajo que se ha realizado en la Sierra Madre deI Sur
(segunda parte de este Iibro). En el mismo sentido, Esteban Barragan (Mas alta de los
caminos, los rancheros de la sierra, El Colegio de Michoacan, atm no publicado)
evidencia en qué grado la organizaci6n deI trabajo constituye el sostén de la
organizaci6n socio-econ6mica de una regi6n que se ha quedado al margen deI reparto
agrario.

12. En la medida en que esta definida en el marco de la comunidad campesina.
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Lo anterior podria ilustrarse también aludiendo a las modalidades de
aprovechamiento deI patrimonio territorial comunitario con la asociaci6n
deI cultivo deI maiz y de la ganaderia mayor, que se verifican en numerosas
regiones de agricultura de temporal. 13 En la escala deI terrufio, el libre acceso
a los agostaderos comunales y a las tierras de cultivo en descanso da fe de la
fuerza de las relaciones comunitarias: los campesinos pierden todo derecho
individual sqbre sus parcelas, a menos que las hayan cercado, hasta el inicio
del cielo siguiente. Es mas, estas relaciones pueden reforzarse por una
reglamentaci6n estricta que prohibe toda modificaci6n de los calendarios
agricolas susceptible de limitar el paso de los animales. 14 Sin embargo, el
amparo deI derecho de libre acceso al patrimonio territorial de la comunidad
oculta en realidad una apropiaci6n discriminatoria de los recursos. En
efecto, la ausencia de control deI crecimiento de los hatos individuales y de
administraci6n colectiva de los agostaderos implica un deterioro de las
relaciones comunitarias en favor de los mas pudientes. La repartici6n
sumamente desigual de los animales y la evoluci6n divergente de los hatos 10
evidencian. Tenemos en este casa también un intercambio desigual, basado
en un acaparamiento de recursos, a expensas de los intereses deI conjunto de
los miembros de la comunidad.

En fin, pueden encontrarse también ilustraciones de la descomposici6n
de las relaciones comunitarias en el control que se ejerce a menudo sobre las
funciones de mediaci6n a través de las coaliciones campesinas 0 redes de
relaciones preferenciales. El acceso al crédito -sobre todo al crédito
refaccionario- a la tecnologia, a las redes de comercializaci6n, etc., suele
también ser bastante desigual. Todos los estudios que se exponen a
continuaci6n 10 verifican en grados variables yevidencian que el monopolio
que los grupos sociales mas poderosos logran tener sobre estos recursos,
constituye con frecuencia el punto de partida de una acumulaci6n diferencia
da.

Mas alla de estos ejemplos damos a entender que el acceso a los recursos
y a la riqueza se encuentra diferenciado y jerarquizado; ello tiene coma
consecuencia una diferenciaci6n marcada de los roles, de los status y, por
ende, deI poder econ6mico de los diferentes actores sociales que se expresa
en el reforzamiento de la divisi6n deI trabajo en el sena mismo de las
comunidades. Se trata desde luego -aunque sus contornos sean a menudo

13. Entendemos por patrimonio comunitario la parce no fraccionada (parcializada) dei
terrirorio: basques, lagos y presas, agostaderos. En promedio nacional, para el secror
ejidal, representa una superficie cinco 0 seis veces mayor que la de las tierras de labar. El
tema se desarrolla en los capltulos dedicados a Aguanaro y Turitzio. Véase también
Thierry Linck: "Estrategias campesinas y agropolltica", Relaâones. 9, El Colegio de
Michoacan, Zamora, 1982, pp. 49-96.

14. Ver por ejemplo M. Belshaw: La tierra y la gente de Huecario, F.C.E., México, 1976.
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borrosos- de la oposicion clasica entre cultivadores y ganaderos pero
también entre medieros, yunteros, peones, artesanos y demas, segun las
caracteristicas propias a cada sistema social de produccîon.

Estos ejemplos también evidencian que todas las aetividades no ejercen
el mismo peso sobre la evolucion dei sistema social de produccion. En este
sentido es imprescindible asentar su estudio en una jerarquizacion de las
actividades adoptando camo criterio el peso que puede asociarseles. (En qué
medida las actividades dominantes definen un polo diferenciador? (Camo
interactuan con el acceso a los recursos productivos y el reparto dei producto
global? Son preguntas esenciales en torno a las cuales se ha estructurado el
conjunto dei trabajo. Se ha enfatizado as! el impacto dei desarrollo de la
ganaderia en Aguanuato, Turitzio y Maravado, y su papel en proceso de
colonizacion de la Sierra Madre dei Sur, en Atapan y Nuevo Urecho se han
puesto de relieve los efectos dei auge frudcola.

Son también preguntas esenciales en una vision prospectiva, en apoyo
a acciones de desarrollo. El conocimiento de los sistemas sociales de
produccion permite anticipar as! los efectos dei cambio tecnologico sobre la
dinamica de diferenciacion campesina.

Sistema agrario

En realidad, si la existencia de modalidades espedficas de organizacion dei
trabajo y de acceso a los recursos productivos define el sistema social de
produccion como totalidad coherente, mas alla dei terrufio, varios centros de
actividades humanas participan en el desarrollo historico de una entidad
geografica mas amplia. Estos sistemas sociales de producci6n se encuentran
ligados entre SI por multiples relaciones, que giran en tomo de la division
regional dei trabajo, de intercambios, de redes de comercializacion, de poder,
etc. La organizacion regional de la agricultura representa entonces un objeto
de analisis a un nivel de observaci6n todavla mas amplio. Su escudio cobra
tanto mas interés, cuanto que influye de manera· determinante en la
evoJucion de los proccsos de produccion. Su accion se ejerce en dos
direcciones:

-en términos de competencia y de exclusion cuando se hacen valer
"ventajas relativas" en relaci6n a la productividad dei trabajo 0 a la
adecuaci6n de la oferta agricola a las exigencias de las redes de comercializa
ci6n. Esta relaci6n puede comprobarse en el impacta que tiene el auge de las
plantaciones frudcolas sobre la frucicultura rustica. Llega a expresarse en
una division espacial dei trabajo estricta que especializa regiones enteras en
un pequefio numero de producciones. Tai seria el caso de la producci6n de
cana, de algod6n, de trigo, de sorgo, de hortalizas. de puercos, de aves, de
leche, etc.

-en términos de complementariedad, relaciones que se dan cuando dos
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regiones, eventualmente muy distantes, cooperan en un mismo proceso de
produccion. Podemos encontrar un ejemplo caracteristico en las relaciones
que unen la Sierra de Coalcoman con la Huasteca. Los ganaderos de
Coalcoman tienden a especializarse en la cria. Venden sus becerros en la
Huasteca donde la abundancia de forraje estimula una especializacion en la
engorda. Otro ejemplo, en el sena deI marco regional amplio, 10 proporciona
la asociacion en el Baj!o deI cultivo de sorgo, de la produccion industrial de
aves y puercos y de actividades agroindustriales.

Ademas, la evolucion de los sistemas sociales de produccion depende
generalmente deI juego de factores externos. Estos inducen rupturas que
modifican el equilibrio de las actividades y por ende, la organizacion deI
trabajo y las modalidades de acceso a los recursos.

As!, las politicas agropecuarias 15 y la difusion del cambio tecnologico
desde centros de poder externos 16 conforman factores de cambio sumamente
importantes. La organizacion vertical de la agricultura que difunden tiende a
imponer una logica de especializacion que limita el aprovechamiento de las
sinergias, tanto en la escala de los sistemas de produccion coma en la de los
sistemas sociales de produccion, contradiciendo as! la racionalidad economica
campesina.

Encontramos otro factor decisivo en la difusion de nuevas relaciones
mercantiles: relaciones de precio y organizacion de los mercados. TaI ycoma
10 hemos sefialado, estas cambios remiten a la organizacion deI aparato
productivo nacional, a la evolucion de las relaciones de poder entre los
grandes actores economicos, a los procesos de expansion urbana y a la
difusion de nuevos habitos alimenticios. Las modalidades de expansion de
las plantaciones frudcolas (véase Atapan y Nuevo Urecho) se inscriben
directamente en e:.ta dinamica. En el mismo sentido, la sobrevaloracion de
los productos animales en relacion al ma!z permite convertir en una renta el
acaparamiento de los esquilmos y de los agostaderos comunitarios.

Al fin, en un espacio geogrâfico (region) que rebasa los limites del
terrufio, los sistemas sociales de produccion y todos los factores que
determinan su evolucion pueden integrarse en un nivel macroeconomico17

regional 0 globa}18 en el cual su asociacion obedece auna racionalidad
espedfica y tiene par 10 tanto cierta coherencia. En fin, estân integrados en

15. En los anos cuarentas,la poHcica deI rifle sanitario (erradicacion de la fiebre afcosa) por
ejemplo, modifico profundameme la repanicion dei ganado y escimulo la difusion de
nuevas técnicas agricolas (véase estudios de Maravatio y Coalcoman cap. 2 y 4).

16. Estado y empresas agroindustriales.
17. Escala en la cualla noci6n de circuico econ6mico puede cobrar sencido.
18. Econom!:: n::donal 0 mundial, enfatizando emonces las modalidades de imegraci6n en

la division imernacional deI trabajo.
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10 que llamaremos un sistema agrario. 19

El ejemplo antes citado de dos regiones tan distantes coma la Sierra de
Coalcoman y la Huasteca, integradas sin embargo en un mismo sistema
agrario mediante el flujo de animales flacos que abastecen la region de
engorda de la Huasteca, nos lleva a rechazar la idea de una regi6n "limitada"
como espacio al nivel deI cual el concepto de sistema agrario adquiere su
pertinencia y logra su coherencia. De la misma manera, afirmariamos que
los flujos de migrantes que cruzan la Hnea fronteriza de Estados Unidos y las
explotaciones agricolas de California que contratan esa mano de obra, son
elementos imprescindibles deI sistema agrario.

Es por eso que su expresi6n territorial, la regi6n, se proyecta, en
realidad, mucho mas alla de ciertos Hmites geograficos.

El estudio dinamico de los procesos de producci6n

De 10 anterior podemos inferir que la evoluci6n de los procesos de
producci6n en un nivel dado esta ligada con frecuencia a la acci6n de factores
definidos en otros niveles. Por ejemplo, una modificaci6n de los sistemas de
cultivo tiene que integrarse, en la escala de la unidad de produccion, en las
estrategias campesinas y, por 10 tanto, provocara cambios en el sistema de
producci6n. Redprocamente, el énfasis puesto en el desarrollo de alguna
actividad, implica un desplazamiento deI equilibrio entre las actividades en
la escala de la unidad de produccion, y surte efectos en cada uno de los
subsistemas por medio de la reubicacion de los recursos productivos y de la
fuerza de trabajo. En realidad, todos los niveles estan, de alguna manera,
vinculados. Siguiendo el ejemplo anterior, podrian evidenciarse correspon
dencias entre sistema agrario, sistema social de producci6n, sistema de
produccion y sistema de cultivo.

La combinacion de escalas conforma asi un aspecto esencial deI estudiu
de los procesos de produccion. Tiene que ser bastante pragmatico y recurrir
ampliamente a la observaciOn. La secuencia y las prioridades en base a las
cuales se organiza la combinaci6n de los diferentes niveles de analisis,
dependen en ultima instancia de criterios que derivan de la confrontacion de
los siguientes aspectos:
-los objetivos y las hipotesis preliminares que ha definido el investigador;

19. Marcel Mazoyer define el Sistema Agrario como: "modo de aprovechamiento deI
medio, hist6ricamente constituido, adaptado a las condiciones bioc1imaticas de un
espacio dado yque corresponde a las condiciones y necesidades sociales de! mome nw".
Systemes agricoles et développement agricole. Institut National Agronomique, Paris
Grignon. Chaire d'agriculture comparée et développement agricole. Manuscriw, 1985.
M. Mazoyer aplica e! concepto de sisœma agrario a nive! de regiones muy amplias 0

franjas deI planeta como la Cuenca amaz6nica, la Cordillera de los Andes 0 la regi6n
mediterranea, etc.
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-la naturaleza de los procesos que investiga;
-su dimension historica.

Este ultimo aspecto tiene mucha importancia. Desde luego porque las
relaciones técnicas y las re1aciones sociales se definen historicamente. Pero
también, porque el conocimiento de la trayectoria historica de los procesos
de produccion facilita la identificacion de los polos de acumulaci6n y de
diferenciacion, de los cuellos de botella, de los grupos sociales dominantes,
etc., utiles para formular hip6tesis.

Por ejemplo: en la region costera de Michoacan se ha puesto en
evidencia una dinamica de invasion de las tierras comunales mediante e1
cercado de los montes por parte de ganaderos mestizos. El acontecimiento
observado en el nivel deI sistema social de producci6n invita a plantear
hip6tesis sobre su impacto en el nivel de los sistemas de producci6n:
iDesplazamiento deI centro de gravedad deI sistema de produccion hacia la
ganaderla, cambio de 16gica interna y descuido consecutivo de la milpa? De
hecho, observamos una reducci6n de la base territorial dei cultivo de malz
bajo roza, tumba y quema y un acortamiento de. 15 a 5 anos deI perlodo de
renuevo forestal necesario para que la parcela recobre su fertilidad y su
limpieza. Esta observacion nos lleva a plantear nuevas hipotesis en cuanto al
patr6n de cultivo a nivel dei sistema de cultivo: surgimiento de nuevos
cuellos de botelIa para la produccion de maiz -baja de la fertilidad potencial
dei sue1o, invasion de las malezas- y adaptacion de las técnicas agrlcolas a
esas nuevas limitaciones. De hecho, se puede observar un adelanto de las
fechas de siembra y un uso creciente de herbicidas, observaciones'que nos
invitan a plantear hipotesis sobre la modificacion de los sistemas de
producci6n: iComo se adaptaron los calendarios de trabajo? iComo se
asumini el incremento de los gastos monetarios? ide los riesgos?, etc. Estas
a su vez invitan a plantear otras preguntas en el nivel de1 sistema social de
producci6n: iDe d6nde y como se obtendran los recursos monetarios, la
fuerza de trabajo? iComo evolucionanin las modalidades de acceso al
espacio? Por ultimo, llegamos al nivel deI sistema agrario: iComo
evolucionaran las re1aciones entre los ganaderos y las comumdades
indigenas? La grafica que se anexa resume los pasos que se acaban de
exponer y que se explican con detalle en e1 capitulo V.

Con todo, seria difkil asimilar los sistemas en sus diferentes niveles a
tipos estables 0 duraderos de organizaci6n de la producci6n. Las condiciones
de reproduccion de los sistemas pueden asi apreciarse en una doble
direcci6n:
-hacia la evidencia de un proceso de acumulacion diferenciada;
-hacia el cuestionamiento eventual de las bases de reproduccion de los
sistemas.

La reg16n costera de Michoacan proporciona una ilustracion de esta
doble evolucion. El acaparamiento de las tierras cornunales asienta la

26



A PUNTES TEORICOS

CUADRO NQ 1
ESTUDIO DINAMICO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION:

CASO DE LA ZONA COSTERA DE MICHüACAN

Escala de Niveles
trabajo: te6ricos:
realidad conceptos Uso dinamico deI enfoque sistémico (ejemplo)
observada utilizados.

"Regi6n" Sistema hip6tesis
agrario ..
Sistema 1

"Terrufio" social de observaci6n hip6tesis observaci6n
Rroducci6n 1 t ...

Unidad de Sistema de
., 1 ..

producci6n producci6n
hip6tesis~ observaci6n hip6tesis· --~

1 ..
Parcela

Sistema de h' ,+ . b!"
cultivo Ipotesls ---+0 servaClon

prosperidad de los ganaderos, pero implica un empobrecimiento considerable
de las poblaciones nativas. Con el acortamiento deI periodo de renuevo
forestal, el cultivo deI mafz es mas costoso y arriesgado, menos productivo y
atractivo. La deforestaci6n incrementa los dafios causados por la erosi6n, al
punto de poner en peligro la reproducci6n de los agrosistemas. El espacio
regional se encamina asf hacia una especializaci6n estricta en la ganaderia
bovina.

Las modalidades de aprovechamiento de los agostaderos comunales en
el Bajfo seco proporciona otra ilustraci6n. En el momento en que estan
saturados los agostaderos, la ganaderia bovina puede definirse como polo
diferenciador. En una situaci6n de sobrepastoreo, el incremento de los hatos
individuales s610 puede lograrse modificando el reparto de los recursos
forrajeros, 0 sea a expensas de otros hatos.

Se trata desde luego de una situaci6n que les da ventaja a los grandes
ganaderos: pueden integrar mas facilmente sus pérdidas eventuales y
prevenirse de los riesgos comprando complementos de forrajes. Podran
acumular mas ganado y diversificar 0 intensificar sus actividades. En cambio
los duefios de pequefios hatos, se veran en la obligaci6n de abandonar poco a
poco la ganaderia y en consecuencia de ajustar sus sistemas de producci6n,
fomentando actividades poco remunerativas 0 extra-agricolas. En tales
condiciones, eI desarrollo de la ganadeda tiene todas las caractedsticas de
una verdadera carrera hacia el pillaje de los patrimonios comunitarios: los
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ganaderos no se responsabilizan de la preservaclon de sus recursos
forrajeros, el sobrepastoreo es permanente y la preservaci6n de los
agostaderos no se asegura.

Herramientas metodol6gicas

El estudio de los procesos de producci6n puede iniciarse con la aplicaci6n de
encuestas ligeras 0, hasta con un censo superficial. La informaci6n que se
puede obtener por este medio suele ser util para disponer de un marco de
referencias cuantitativas 0 para formular hip6tesis provisionales. Pero
resulta sumamente superficial ya que:
-no puede cubrir todos los niveles de analisis;
-no abarca sistematicamente los aspectos hist6ricos.

Sin embargo, proporciona una base pertinente para recurrir a otras
técnicas de investigaci6n. De hecho, se ha optado siempre por poner un
mayor énfasis en la calidad de la informaci6n que en la busqueda de un
estricto rigor estadlstico. Se han abandonado los muestreos representativos
para tratar de recoger la mayor cantidad posible de informaci6n de un
numero reducido de productores y tener asl un conocimiento extenso y
amplio de sus sistemas de producci6n respectivos.

Con tales lineamientos, la selecci6n de los informantes no es una tarea
sencilla. Se ha realizado considerando que era indispensable conocer una
gama extensa de situaciones diferentes con el fin de tener un conocimiento,
tan fino coma sea posible, de los aspectos que diferencian los sistemas de
producci6n. Desde luego, muchos de los casos no pueden considerarse
representativos.

Por ejemplo, un sistema de producci6n que representa el 5% de los
casos estudiados, puede influir de manera determinante en el sistema social
de producci6n si este grupo de productores logra controlar una gran parte de
los recursos de la comunidad.

De la misma manera, puede presentarse un campesino marginado, que
a nuestro entender, sea unico en su caso, pero que presente para nosotros
tamo interés coma el que despierta cualquier productor cuyo sistema sea
representativo de la mayoda de las unidades de producci6n. Si estos ultimos
se vuelven "piedra angular" deI estudio, la consideraci6n deI campesino
marginal hasta podda parecernos absurda. Sin embargo, nos ayuda a
comprender la problematica general al sugerirnos las siguientes preguntas:
(Por qué ha adoptado una estrategia diferente? (En qué medida es una
estrategia difundible? Las respuestas a estas preguntas proporcionan
siempre elementos utiles para entender el sentido de la evoluci6n deI
conjumo de los sistemas de producci6n.

La informaci6n obtenida en las entrevis tas a los productores tiene que
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relativizarse. Ademas de las encuestas previas, se ha procurado recurrir
sistematicamente a "informantes privilegiados". En este sentido, los
ancianos suelen proporcionar informaci6n sobre la historia regional y del
sistema social de producci6n, utH para formular y ajustar hip6tesis de
trabajo. En esta perspectiva, ningun informante potencial merece ser
despreciado, siempre y cuando se logre establecer el dialogo y se procure
verificar la informaci6n obtenida.

La informaci6n estadistica suele ser escasa y poco fiable; proporciona,
sin embargo, utiles puntos de referencia.

Por ultimo, la comprensi6n de los procesos analizados dificilmente
llega a ser efectiva sin la realizaci6n de recorridos de campo. Todos los
estudios de casa presentados se asientan en el estudio de:
-la situaci6n y distribuci6n de las parcelas;
-la presencia y disposici6n de los cultivos;
-los movimientos deI ganado;
-las fuentes de agua;
-los flujos comerciales;
-las asambleas ejidales 0 de comunidad, etc.

Se trataba de recoger en cada escala de observaci6n indicadores
significativos del nivel (sistemas) considerado para lograr una 10calizaci6n y
una jerarquizaci6n de los fen6menos observados. Estos indicadores se han
confrontado luego con la informaci6n oral recabada y los datos que se han
sacado de los archivos y documentos consultados: archivos de la S.R.A.,
fotografias aéreas, mapas, etc.

ANTECEDENTES Y PUNTO DE PARTIDA

Esta investigaci6n es el primer punto de un acuerdo de cooperaci6n
cientifica franco-mexicano es tablecido en 1983 con El Colegio de Michoacan.
De acuerdo con los términos del convenio, se elabor6 un plan de
investigaci6n destinado a ahondar la problematica deI desarrollo y a obtener
un marco empirico y metodol6gico de referencia susceptible de valorizarse
en el disefio e implementaci6n de proyectos de desarrollo. Con esta doble
finalidad se ha procurado elaborar un diagn6stico de las transformaciones
agricolas y agrarias en un contexto ya profundamente marcado por el énfasis
que las politicas agropecuarias ponian en la producci6n de granos y en la
agricultura campesina. Se estructur6 la investigaci6n adoptando coma
hip6tesis inicial que el tipo de desarrollo de la economia nacional implicaba
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un deterioro, una "fragilizaci6n", de las condiciones de reproduccion de la
agricultura campesina (empobrecimiento de sus bases de reproducci6n,
debilitamiento de los agrosistemas y desagregaci6n de sus estructuras
sociales a consecuencia dei reforzamiento de los procesos de diferenciaci6n).

Sobre esta base, la investigaci6n tenia que seguir dos lineas a la vez
complementarias y divergentes.

En primer lugar, siguiendo un corte horizontal, se procuro comprobar
y ajustar esta hip6tesis mediante el analisis de las modalidades de
reproducci6n de la agricultura campesina en contextos geograficos e
historicos diferenciados. Este constituye basicamente el objetivo que
comparten los trabajos que se presentan a continuaci6n.

En segundo lugar correspondia analizar sistematicamente la evolucion
de las relaciones entre agricultura campesina y sociedad global. Con este
objetivo, partiendo de la identificacion de las rupturas y de los cuellos de
botella, era preciso definir los factores de cambio y estudiarlos segun un
corte tematico, siguiendo las pistas que han abierto los estudios de caso. Dos
géneros de factores de cambio 0 relaciones de integraci6n se han estudiado a
través de las problematicas que definen el cambio tecnol6gico y las politicas
agropecuarias y la difusi6n de nuevas relaciones mercantiles. Este aspecto de
la investigaci6n se expone en una publicaci6n separada20 que complementa
a la presente.

En todo caso, es claro que los trabajos que se presentan a continuaci6n
llegan a conclusiones que invitan a matizar la hip6tesis que se habia
adoptado al principio.

No cabe duda que todos los tipos de agricultura estudiados han
reforzado sus vinculos con la economia global y los mercados urbanos, tanto
para la compra de insumos y medios de produccion como para la venta de sus
productos 0 de su fuerza de trabajo. En cérminos globales, todos han
experimentado un notable auge econ6mic021 que dej6 una profunda huella
en su organizaci6n socioecon6mica. Con todo, el dualismo entre agriculturas
capitalista y campesina, entre riego y temporal que, con todo acierto, podia
denunciarse al final de los afios sesentas, no resulta hoy en dia tan claro ni
tan esquematico.

Lo cierto es que los procesos de diferenciaci6n han rebasado un umbral
yadoptado nuevas modalidades. No siguen hoy en dia cortes tan elementales
coma antafio sino, con una nitidez creciente, lineas que dividen a las
sociedades campesinas mismas. El auge econ6mico de todos los casos
estudiados depende en realidad de la expansi6n de unas cuantas actividades

20. Thierry Linck: El campesino desposeldo. El Colegio de Michoacan, en proceso de
edici6n.

21. Utilizado como sin6nimo de expansi6n econ6mica (incremenco deI producco
mercancil global) y no como desarrollo.
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productivas, alimentada ésta por rentas derivadas deI acaparamiento de los
recursos productivos. Este auge econ6mico es la expresi6n de una dinamica
de acumulaci6n contradictoria.

La dinamica de especializaci6n en la cual estan inmersas todas las
agriculturas observadas puede verificarse en todos los niveIes de organizaci6n
de la producci6n. Asi, al nivel de la unidad de producci6n, eI desarrollo
privilegiado de una actividad que define el polo de acumulaci6n y
diferenciaci6n implica, coma contraparte, un retroceso 0 una extensificaci6n
de las demas actividades.

En la escala deI terrufio, la diferenciaci6n y la especializaci6n limitan las
posibilidades de valorizaci6n de las sinergias y el aprovechamiento integral
deI espacio. Es mas, como puede evidenciar10 la incidencia deI sobrepastoreo
o deI agotamiento de los suelos, la reproducci6n misma de los agrosistemas
esta con frecuencia en peligro.

Asi, la "fragilizaci6n" de la agricultura campesina es una realidad. Pero
no resulta de la marginalizaci6n de la agricultura campesina, sino que al
contrario, proviene deI hecho de que esta ahora plenamente involucrada en
la dinamica de cambio.

Desde luego, no se puede esperar de nuestras investigaciones,
propuestas concretas en materia de alternativas de desarrollo. Sin embargo,
llegamos a conclusiones que invitan a los actores econ6micos autorizados a
paner mayor énfasis en el estudio previo de los procesos de producci6n. Asi,
solo se puede alcanzar cierto control sobre los procesos de diferenciaci6n
definiendo las acciones de desarrollo en la escala de los sistemas sociales de
producci6n puesto que en este nivel se definen las modalidades de acceso a
los recursos productivos. En el mismo sentido, es preciso inventar opciones
tecno16gicas alternativas tomando camo reftJrencia las estrategias campesi
nas: de eIlo depende en gran parte la integracion efectiva de los cambios
tecnol6gicos en los sistemas de producci6n. En este sentido, no cabe duda
que la orientaci6n excesivamente sectorial de las poHticas agropecuarias
contradice tanto la racionalidad economica de los campesinos, cuyo objetivo
es optimizar el aprovechamiento de las sinergias, coma las exigencias de un
aprovechamiento integral de los recursos, aunque refuerza efectivamente la
dinamica de especializaci6n de los productores.

Las areas estudiadas

Se han seleccionado las areas de estudio procurando alcanzar una cobertura
tan amplia coma sea posible respecto a los grandes complejos geogrâficos y
culturales que componen el estado de Michoacan. Desde luego, los casos
estudiados no pueden considerarse representativos de sus respectivos
marcos regionales pero si, sintomaticos de los problemas y de las tendencias
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que les afectan. Bajo estas reservas puede considerarse que nuestros trabajos
proponen un acercamiento a la problematica de la agricultura campesina en
las siguientes rcgiones:

1. El Bajro michoacano, al norte deI Eje Neovolcanico reune condiciones
agroclimaticas intermedias (precipitaciones deI orden de los 800-900 mm
anuales con fuertes fluctuaciones). Se encuentra representado por dos
estudios de casa: el primero, Aguanuato, que es un ejido temporalero que
depende fundamentalmente de la asociaci6n del cultivo de maiz y de la cria
de ganado mayor. Al noroeste deI estado de Michoacan, en el Valle de
Maravatio, se eligi6 el ej ido de Campo Hermoso que asocia la cria de ganado
lechero con el cultivo irrigado de forraje.

2. Las franjas meridionales de la Meseta Tarasca definen una zona de
transici6n entre las tierras frIas e indrgenas de la Sierra y las tierras calientes
y mestizas deI Valle de Tepalcatepec. Las temperaturas benignas y la calidad
de los suelos han estimulado la expansi6n de una fruticultura intensiva cuyos
efectos se estudian en Atapan (aguacate) yen Tepenahua (mango).

3. Las Tierras Calientes de Michoacan (Valles deI Balsas y deI
Tepalcatepec) se han vuelto famosas por el cultivo deI algod6n y, luego, deI
mel6n, de la sandra, del sorgo y sus plantaciones. Sin embargo, ofrecen al
margen de su distrito de riego, condiciones agroclimaticas sumamente
adversas (precipitaciones escasas y muy aleatorias). Se ha estudiado el casa
deI ejido de Turitzio, municipio de Huetamo.

4. La Sierra Madre deI Sur, con sus valles profundos y su ausencia de
comunicaciones, define una regi6n de colonizaci6n reciente y bastante
desconocida aun. La organizaci6n peculiar, tomando coma punto de
referencia los demas estudios, de la producci6n agropecuaria que la
caracteriza se analiza en dos regiones que cubren un espacio que abarca
desde la ciudad de Coalcoman en la sierra hasta la comunidad indigena de
P6maro en la costa del PacIfieo.

Nuestro prop6sito se limitaba a ahondar la problematica de las
transformaciones recientes de la agricultura campesina, especialmente en
las regiones que no fueron priorizadas en las poHticas etatales. Por esta
raz6n excluimos de antemano importantes regiones agrkolas de Michoacan
como los grandes vaUes de riego: Valle de Zamora, Ciénaga de Chapala,
Valle de Morelia y Plan de Tierra Caliente (Apatzingan). Nuestro trabajo
no tiene, ni mucho menos, la pretenci6n de constituir una especie de atlas
agrario deI estado de Miehoacan y el plan que adoptamos no sigue una
secuencia geogrâfica:

En los tres estudios que componen la primera parte, tratamos de
evidenciar las dinamicas de diferenciaci6n campesina al interior de los
ejidos. A pesar de que abarcan regiones geogrâficas muy distintas (Aguanato
en el bajro seco, Maravado en el noroeste deI estado yHuetamo en las tierras
calientes), revelan sin embargo fuertes similitudes: en los tres casos, la
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MAPA NQ 1. UBICACION DE LOS 7 ESTUDIOS DE CASO EN EL ESTADO DE MICHOACAN
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ganaderia, medio hist6rico de acumulacion de capital, se ha vuelto principal
factor de diferenciaci6n campesina, siendo los recursos comunitarios
(agostaderos) aprovechados cada vez mas par un reducido numero de
familias.

La Sierra Madre del Sur, la region mas apartada y desconocida del
estado, define una problematica espedfica que mereda un tratamiento
separado (segunda parte). La expansion de la ganaderia -"ganaderiza
ci6n"- se enmarca, en efecto, en una dinamica de colonizacion 0 mejor, de
enajenaci6n progresiva de las tierras comunales de la costa.

En la tercera parte, que abarca las franjas meridionales de la Meseta
Tarasca (Atapan, Nuevo Urecho), analizamos la "respuesta" de los sistemas
de producci6n a la introduccion y al desarrollo de un cultivo espedfico
-aguacate y mango- fuertemente relacionados con los mercados urbanos.
(Cfr. mapa 1).
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Desde hace varios aiios, el ejido esta en el centro de un debateideol6gico, en
parte inspirado por el "pensamiento neoliberal" que se ha desarrollado
desde el principio de este decenio. El ejido es considerado con frecuencia
coma una unidad homogénea e indivisible, que funciona mal y rio reacciona a
la implantaci6n de proyectos de desarrollo. Las cdticas son todavia mas
fuertes hacia los ejidos de temporal, los ruales, al parecer, son incapaces' de
salir deI' marco tradicional de la producci6n y, aun dentro de este marco,
incapaces de desarrollar en forma satisfac~orül1as fuerzas productivas, a
pesar de los avances de la revoluci6n verde, la difusi6n deI crédito y de la
maquinaria, los rendimientos no aumeritan, Suele considerarse que el
fraccionamiento de las dotaciones y el desairollo deI minifundismo en el
sena de los ejidos .es un freno rriayor a la intensificaci6n y lleva a los
campesinos a esperar sin iniciativa' propia la intervenci6n deI estado,
aprovechando su paternalismo.· .

En pocas palabras, se ha llegado a pensar que la' respuesta al
estancamiento de la productividad de los ejidos podda ser su privadzaCi6n
mediante un cambio de estatuto hacia la pequeiia propiedad. El costo social
seria sin duda alguna muy elevado: pocos productores se quedadan y los
centros urbanos poddan difkilmente absorber el flujo de expulsados. Por
otro lado, los resultados econ6micos esperados serian hipotéticos: la
supuesta superioridad de las pequeiias propiedades en la productividad
nunca ha sido demostrada y la concentraci6n de la tierra favoreceda mas
bien las producciones extensivas.

Nuestro prop6sito fue considerar al ejido coma movido por dinamicas
internas antag6nicas, producto de una diferenciaci6n fuerte, y luego, saber si
estas "carencias" deI sistema ejidal se deben 0 no a su estructura interna.

Los tres estudios que componen esta parte muestran la necesidad de
observar tanto 10 que pasa dentro (a nivel de la diferenciaci6n campesina)
como alrededor deI ejido, principalmente en las relaciones de producci6n
con la pequei'ia propîedad, para entender sus carencias. Abarcan regiones de
Michoacan muy distintas por las condiciones que ofrecen al desarrollo de la
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actividad agropecuaria (geoc1imaticas, reCUrsos acueos, comunicaci6n con
los centros econ6micos y de decisi6n poHtica, densidad de poblaci6n, etc.).
Pero revelan sin embargo fuertes similitudes:

-Una es la antigua existencia, en todas partes, de una gran variedad de
producciones agricolas (maiz, frijol, calabaza, garbanzo, trigo, cebada, cana,
ajonjoH, etc.) y pecuarias (bueyes de trabajo, bovinos de carne, leche y
quesos, puercos para engorda, aves de corral, etc.) caracteristica de los
sistemas de producci6n anteriores al reparto agrario.

-Luego, pese a las actuales tendencias hacia distintas especializaciones
regionales, el desarrollo de la ganaderia extensiva se revela coma el
principal medio de acumulaci6n y luego un paso obligatorio hacia otras
especializaciones (maiz en Aguanuato, producci6n lechera 0 cerealera en
Maravatio, ganaderia extensiva, mas concentrada en Huetamo).

-La ganaderia extensiva aparece entonces coma el principal factor de
una diferenciaci6n campesina que encuentra sus raices en las estructuras
anteriores a la reforma agraria, a la creaci6n de los ejidos, de los que se
repartieron las tierras, pero no las herramientas ni los animales necesarios
para su aprovechamiento. El grado de esta difereneiaei6n va creciendo con la
antigüedad deI ejido.

. -La intervenci6n de la administraci6n y las migraciones, generalizadas
en Michoacân, se integran a esta dinamica como factores exteriores de la
evoluci6n. Pueden tener un papel acelerador 0, por el contrario, moderador
de la diferenciaci6n. Por ejemplo, el ingreso proveniente de familiares que
trabajan en EE. Uu. puede ser una oportunidad para los campesinos pobres
de iniciar la acumulaci6n en ganado: Sin embargo, una acumulaci6n previa
es necesaria para pagar la migraci6n y en casos extremos, s610 los ricos
ejidatarios se aprovechan de esa posibilidad.

Los siguientes trabajos son la ilustraci6n y el desarrollo de estos
planteamientos.
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INTRODUCCION: MARCOS DE ESTUDIO

El "fondillo dei mundo"

La cuenca deI Rfo Balsas, en el trama que separa los estados de Guerrero yde
Michoacan pertenece a esas regiones aisladas, olvidadas por los proyectos y
las poHticas de desarrollo. Ahf, la instalaci6n dei hombre en la regi6n
siempre ha estado Iimitada por su difkil acceso (véase mapa 2) y por su
clima, que la convierten en una "tierra para quien no ha nacido en ella,
inhabitable y para los nacidos, insufrible..... 1 En pocas palabras es el fondillo
del mundo coma se complace en calificarla Luis Gonzalez,2 0 "el planeta de
los burros" segûn un campesino dellugar.

1. Diego Basalenque, Historia de la pro1/inâa de San Nicolas Tolentino de Michoacan de
orden de N.P.S. Agustin. Edit. Jus, México, 1963, p. 42.

2. Luis Gonzâlez, La Querenâa. SEP, Morelia, 1982.
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en boga-, una "vocaci6n ganadera"; tan importantes son las limitantes
para la agricultura.

Condiciones de la actividad humana

De hecho, los recursos en tierra y mas que todo en agua son muy pobres.
Dominan los suelos pobres, calcareos y muy permeables correspondientes a
los regosoles ylitosoles, en la elasificaci6n FAOIUNESCO11970, ademas de
ser muy difkiles de mejorar. Con frecuencia son muy delgados pues los
litosoles no cuentan con mas de 10 cm., de profundidad yson ineptos para un
uso agricola. Los unicos suelos de calidad aceptable -tipo Feozem- son
muy vulnerables a la erosi6n, hasta en pendientes débiles. En las orillas deI
rio Balsas, por ser arcillosos los suelos, se pueden presentar, ademas, acumulacio
nes de sales.

En toda esta parte, la agricultura de riego es desconocida por la mayoria
de los campesinos. Excepto pequenas areas en el municipio de San Lucas y al
lado deI Balsas las actividades agricolas quedan sometidas a las contingencias
deI temporal. Este se concentra en los meses de junio a octubre, cuatro meses
en los que las lluvias toman un caracter torrencial y representan el85 % de
las precipitaciones anuales; los tres meses de julio a octubre representan con
frecuencia el 70% de las lluvias. La grâfica 1 representa los diagramas
elimaticos de las tres estaciones de referencia de la zona de estudio. Lo
sobresaliente es la variabilidad que caracteriza tanto al principio, coma al
final de la temporada de lluvias. Estas se pueden hacer esperar hasta el final
deI mes de junio,poniendo en peligro todo el cielo de cultivo (creaci6n de un
cuello de botella en el calendario de trabajo, levantamiento de las malezas
que "tapan" las parcelas y ahogan la milpa... ). Luego, el suelo logra con
dificultad mantenerse humedo mas de un mes en todo el ano, cosa que
generalmente sucede en julio. El caracter frecuentemente torrencial de las
lluvias y la naturaleza de los suelos favorecen una fuerte erosi6n que puede
alcanzar las 50 toneladas de material por hectarea y por ano. La desaparici6n
de la wbertura vegetal en los relieves acentua el fen6meno y se encuentran
barrancas impresionantes en toda la regi6n.

Otra caractedstica deI temporal en esta parte es el "verano" 0 canfcula
que corresponde a la disminuci6n de las lluvias hacia fines de agosto y
principios de septiembre. Este fen6meno no se manifiesta muy elaramente
en los datos meteorol6gicos, pero puede tener un efecto dramatico sobre el
desarrollo de los cultivos (véase grâfica 2 y en particular los diagramas
correspondientes a las estaciones de Zirandaro y La Calera). Afecta mucho
mas al mafz, que florece en esa época -2 meses después de la siembra- si
ha ~ido sembrado con un poco de retraso, que a los demas cultivos, ajonjoH y
sorgo, mucho mas resistentes. Una carencia hfdrica durable en este
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GRAFICA NQ 1: DIAGRAMAS CLIMATOLOGICOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA DE ESTUDIO
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GRAFICA NQ 2: PRECIPITACIONES - EVAPORACION EN EL PERIODO DE MAYORES RIESGOS (AGOSTO-SEPTIEMBRE)
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GANADERIA y DIFERENCIACION CA MPESINA EN EJIDOS TEMPORALEROS

momento puede reducir en mayor proporci6n 'la cosecha.
La conjunci6n de estos factores contribuye a mantener baja la densidad

de poblaci6n, pese a la existencia deI do Balsas, gran eje de comunicaci6n de
la regi6n. En medio siglo, dicha densidad pas6 de 14.4 habitantes por
kil6metro cuadrado, a 24 en el municipio de Huetamo y de 14.4 a 21.6, en el
de San Lucas} Las tasas de crecimiento demografico quedan muy abajo deI
promedio estatal: 1.6 y 0.8 contra 3.6 en Michoacan entre 1970 y 1980:" Las
migraciones temporales son muy importantes; en eI campo sorprende eI
numero de casas nuevas que han sido construidas gracias a los d61ares de los
migrantes; dos veces a la semana salen de Huetamo camiones rumba a
Tijuana.

Se puede, sin embargo, preguntar cuales han sido los efectos de la
especializaci6n regional.en una zona que parece haber quedado al margen
deI desarrollo econ6mico, donde los mecanismos de diferenciaci6n campesina
tal vez se expresaron con mas independencia y claridad que en otras partes.

Este capItulo, 10 enfocamos hacia un ejido, el de Turitzio -el segundo
deI municipio de Huetamo por su tamaiio- situado a unos 20 ki16metros de
la cabecera municipal. Ah!, la aparente prosperidad de un pueblo en
expansi6n contrasta con la pobreza deI medio ambiente. Esta prosperidad,
muy seIectiva coma 10 veremos, es el producto de fen6menos de evoluci6n y
diferenciaci6n que nos proponemos detallar ahora.

1. SISTEMA DE PRODUCCION ANTES DEL AGRARISMO

Rancherfas y "condueiiazgo"5

A principios deI siglo XX, tres latifundios dominan el paisaje agrario deI
area: las "haciendas" de Charâcuaro ySan Bartolo, propiedades de la familia
Sanchez y el "condueiiazgo" de Turitzio-Comburindio en las manos de la
familia Sierra-Romero.

Los testimonios con respecto a esas tres entidades son algunas veces
contradictorios. Sin embargo, se puede reconstruir, en parte, la fisonom!a de
esos latifundios antes de la creaci6n deI ejido en 1936 (véase mapa 5).

3. Secretaria de lndustria y Comerdo. Direcci6n General de Estadisticas. Censos Genera/es
de Pob/aci6n y Vivienda. 1970.

4. Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, INEGI, Censos de pob/aci6n y vivienda
1980.

5. En términos regionales, asi se reconoce a la asociaci6n de varios propietarios con
igualdad de derechos sobre un territorio compartido.
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Los ranchos de Characuaro ySan Bartolo fueron comprados a fines deI
siglo pasado por un negociante de ganado de Zirandaro llamado Natividad .
Sanchez. Mas tarde, la propiedad de Aterio, situada al este de la zona que nos
ocupa, vino a completar 10 que fue unD de los latifundios grandes deI actual
municipio. Sin embargo, a nivel regional, no hubo haciendas coma las que se
extendian en la parte oeste de la Tierra Caliente michoacana y la cuenca deI
Tepalcatepec. 5610 dos entidades de mas de 10,000 hectareas existieronen el
marco regional: El Devanador, con 17,546 hectareas ySanJosé de Gracia con
sus 12,838 hectareas6 situadas al norte deI municipio. En la cuenca deI Balsas·
prosperaban mas bien ranchos -aunque se les denominaba haciendas- de
1,000 a 2,000 hectareas de superficie, tales coma los de la familia Sanchez.
Con la revoluci6n y luego con los primeros rumores agraristas la propiedad
Sanchez se dividi6 entre tres hijos: Aterio para Angel, San Bartolo aJ. Jesûs
y Characuaro a J. Maria. Son eIlos quienes tuvieron que enfrentarse a la
repartici6n.

Resulta difkil reconstruir con precisi6n la extensi6n de las dos
"haciendas" de Characuaro ySan Bartolo. A la creacion deI ejido de Turitzio
y sin que se pueda saber si ya habian sufrido algunas afectaciones, esas dos
entidades juntaban unas 1,235 hectareas de tierras de temporal y 2,685
hectareas de agostaderos y pastizalez de cerril, 0 sea unas 3,920 hectareas.1

Queda patente la sub-utilizaci6n deI espacio, ya que no se cultivaban
mas que unas 130 hectareas en San Bartolo y quizas 150 en Characuaro, la
mayor parte mediante la renta de tierras, coma 10 veremos. 5610 unas 50
hectareas se cultivaban anualmente bajo control de los duenos, quienes
empleaban peones que vivian durante la mayor parte deI cielo de cultivo en
los ranchos.

El "conduenazgo" de Turitzio-Cumburindio constituye un casa distinto.
Ese latifundio corresponde tal vez a una antigua hacienda -los archivos
mencionan una hacienda de dona Francisca de Velasco en Turice08 -que se
hubiera fraccionado entre varios duenos. El acto de creaci6n deI ejid09

menciona a cuatro propietarios afectados por el mismo: las senoras Celsa
Rios, Andrea Romero, Marcelina Davalos y el caballero Nicolas Torres.
Pero ese "conduenazgo" se extendia muy al norte y al oeste deI terruno deI
actual ejido de Turitzio, hacia las tierras de las comunidades de Cumburindio,
Los Homos, La Era... Con la llegada de persistentes rumores sobre la
repartici6n de tierras a principios de la década de 1930, se produjo un primer

6. Enrique Cardenas de la Peiia, Tierra Ca/iente, porâ6n sureste dé Michoacan. México,
1980.

7. Documenta de la S.R.A., Ratificando la creaâ6n dei ejido de Turitzio.
8. Ram6n L6pez Lara, El Obispado de Michoacan en el siglo XVIII. Fimax Publicistas,

Morelia, 1973.
9. Documenta S.R.A. op. cit.
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movimiento de division de esas propiedades mediante la venta de terrenos
de 6 a 8 hectareas a familiares de los duefios. Pero el numero de esos
pequefios propietarios, generalmente relegados hacia los margenes deI
"conduefiazgo", no parece haber rebasado las ocho personas.

De hecho, las superficies laborables a disposicion de cada unD no
parecen haber rebasado las 60 y 80 hecrareas. Excepto en el caso de los
pequefios propietarios, la valorizacion de terreno se hada mediante el
empleo de arrendatarios 0, muy raras veces, de medieros. No parece que se
hubiera recurrido al trabajo de peones para el cultivo bajo el mando directo
de los grandes "conduefios".10

La base de la prosperidad de los ranchos en toda la region era la
ganaderia. Segun el testimonio de un agente deI censo de 1930, las
comunidades de Turitzio, Zicuiran yCharacuaro contaban con unas 200, 30 y
40 aImas, 0 sea, en una de las partes mas pobladas de la region habia una
densidad de 5 habitantes por kilometro cuadrado. Con esta densidad de
poblacion y las condiciones climaticas que caracterizan la zona,la ganaderia
correspondia a una mayor disminucion de los riesgos y a una mayor
valorizacion de la mana de obra disponible.

En los ranchos de San Bartolo y Characuaro se ordefiaban cada afio en la
temporada de lluvias un total de 200 a 220 vacas, segun testimonios de los
antiguos caporales. Lo que corresponde a un rebafio de aproximadamente
1,500 reses que se suman a unos 500 equinos que mantenian esas entidades.
En el "conduefiazgo" de Turitzio la actividad ganadera se daba a una escala
menor: el mas rico de los conduefios contaba con un rebafio que se acercaba
probablemente a las 400 cabezas.

Esta actividad ganadera dependia en mayor grado de la capacidad que
tenia un propietario para mantener su ganado en la estacion seca. Era
entonces necesaria una cierta extension de cultivos para el usa forrajero de
los residuos de cosecha (esquilmos). Eso se obtenia mediante una organiza
cion deI trabajo a dos niveles de explotacion.

La organizaci6n dei trabajo: arrendatarios y peones

El primer eslab6n de esa explotacion era el sistema de arrendamiento por
parte de los terratenientes que ocupaban superficies grandes a "gente de
confianza", por 10 regular miembros de la familia deI mismo duefio. Los
contratos eran verbales y paredan a priori, precarios. Pero todos los
testimonios coinciden para subrayar que las condiciones de arrendamiento
eran muy estables debido a los lazos familiares entre las dos partes, a la poca
disponibilidad de mana de obra en la region y a las condiciones de vida

10. "Conduei'io": compai'iero de otro en el dominio 0 sei'iodo de alguna cosa.
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-relativamente favorables en el contexto de la época- de las que se
beneficiaban los arrendatarios: la movilidad de las familias de arrendatarios
era muy reducida.

En el marco de esos "contratos", se dejaba al arrendatario la superficie
que podia cultivar con una yunta de bueyes, sea unos 35 6 40 dobles ll de
semilla: 5 a 6 hectareas. La renta de la tierra equivalia entonces a 5 0 6 cargas
de maiz al igual que el alquiler de los animales de trabajo. El cultivo deI maiz
era impuesto al arrendatario en4 hectareas por 10 regular. Eso seexplica por
el nivel deI pago en especie que sedaba al terrateniente y por las necesidades
de la familia deI arrendatario: contando con 200 a 250 kilos de grano para el
abastO de una persona al ano, una familia de 6 a 7 miembros necesitaba el
equivalente de 1.5 toneladas de maiz para su mantenimiento y la
reproducci6n de sus reservas de semilla. La renta de la tierra y de la fuerza de
tracciôn representaban 1.7 toneladas, 0 sea se necesitaba un total de 3.2
toneladas para la reproducciôn deI sistema. Esa suma correspondia a las 4
hecrart.:as con rendimientos de 0.8 toneladas por hectarea, con 10 que se
acercaba probablemente a 10 que se podia esperar de una temporada "medio
mala". Esa superficie de 4 hecrareas a sembrar de maiz corresponde
entonces al limite de seguridad para la familia deI arrendatario. Para el
dueno de la tierra, el cultivo dei mafz en una area importante era la condici6n
de sobrevivencia de su ganado a fines de la temporada seca, cuando sôlo
quedan los esquilmos para forraje.

Por 10 general, el arrendatario cultivaba 10 que sobraba con ajonjolf. Ese
cultivo se extendi6 en la regi6n a fines deI siglo XIX y por su resistencia y
mayor adaptaci6n a la aleatoriedad climatica se impuso como principal
cultivo de renta. Para el arrendatario, el cultivo deI ajonjolf era la ûnica
forma de acceder a un principio de acumulaciôn. Pero las posibilidades de
comercializaci6n eran muy reducidas y por 10 comûn las cosechas acababan
en las bodegas de los terratenientes. Sin embargo, esa acumulaci6n previa
que se podfa esperar de una buena cosecha, era la condici6n para el acceso a la
posesiôn de animales que permida librarse de la renta de la fuerza de
tracciôn. Aqui cabe mencionar diferencias notables entre las comunidades.

En el "conduefiazgo" de Turitzio, la superficie puesta a disposici6n deI
arrendatario era aproximadamente de 6 hectareas, 10 que dejaba 2 hectareas
al campesino para el cultivo de renta y la constituciôn de un fondo de
seguridad y de acumulaciôn. Los duenos permidan ademas al arrendatario
poseer animales, quizas debido a los lazos familiares que les unfan. Al revés
en las "haciendas" de Characuaro ySan Bartolo, esa oportunidad no se daba a
los campesinos y la limitaciôn de la superficie en renta a 5 hectareas por 10

11. Medida de peso que tiene equivalencias desde 1.8 hasta 2.8 kilogramos segun el
producro y la regi6n: Diccionario Agropecuario de México. INCA-RURAL, México,
1982.
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regular no permitfa la menor acumulaci6n. Esa diferencia en las condiciones
dei arrendamiento puede explicar bastante de las evoluciones ulteriores dei
sistema agrario en el area.

Los animales de trabajo (bueyes) se mantenian en los agostaderos dei
duefio, pero quedaban a cargo dei arrendatario en los perlodos de trabajo asi
coma el empleo y pago de los peones. Esas extracciones rebajaban ano con
ano el margen de beneficio y de acumulaci6n dei arrendatario. De hecho la
mayorla de los arrendatarios -sobre todo en Characuaro ySan Bartolo- se
encontraban endeudados y sometidos a los terratenientes. Esas condiciones
Iimitaban su acceso a la posesi6n de ganado vacuno asi camo las presiones de
los terratenientes duenos de los agostaderos y de los esquilmos (ar6n12 y
rastrojo se quedan en las parcelas). Sin embargo en el "conduenazgo" de
Turitzio es innegable que esas condiciones de acumulaci6n precaria fueron
suficientes para permit1r el acceso de una porci6n de la poblaci6n a la
posesi6n de unas pocas reses y de un pequeno terreno, aprovechando
rumores agraristas y los lazos familiares con la oligarquia.

Dentro de ese grupo destacan los caporales que se beneficiaron con
abundantes recursos. Esa minorla -los ranchos de Charâcuaro y San
Bartolo no contaban con mas de dos caporales- recibia, en pago dei cuidado
dei ganado deI terrateniente, toda la leche de su hato excepta el domingo en
que se entregaba a los peones, asf coma la posibilidad de sembrar la
superficie que alcanzaban a cultivar 2 a 4 yuntas (hasta 20 hectareas).
Quedaban entonces a su cargo el empleo de ayudantes, en general un
ordenador y un "becerrero" necesarios para el buen manejo dei ganado. La
posibilidad de poseer ganado dependfa, para el caporal coma para el
arrendatario, de las condiciones particulares de cada latifundio.

Arrendatarios ycaporales no representaron mas de 35 a 40 personas en
el area que nos ocupa. Por ejemplo, Characuaro empleaba 10 de e1los, San
Bartolo 9. La mayorla, quizas el 70% de la poblaci6n estaba compuesta por
los peones y familiares que constitufan el segundo eslab6n de la organizacion
dei trabajo. No hubo en esa parte peones de planta Iigados con algun
terrateniente; los unicos asalariados de éstos eran los caporales-vaqueros.
Los peones estaban sometidos a una gran movilidad en busca de trabajo con
los arrendatarios 0 también con los terratenientes. AI final de la cosecha
salian hacia las areas de riego de Guerrero 0 dei Estado de México, y
regresaban a fines de maya para el cielà de temporal. La orientacion
ganadera de los latifundios no permitia la sedentarizaci6n de estas
trabajadores y los sueldos -25 centavos al dia en 1930- no les dejaba
ninguna perspectiva de acumulacion.

En la temporada de lluvias los peones ocupaban instalaciones de los

12. Asî se Hama localmence a la paja dei ajonjolî.
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ranchos de Chanicuaro y San Bartolo 0 compartian las casas de los
arrendatarios. Las tiendas de los terratenientes donde se vendia el excedente
de grano, producto de la renta de la tierra y de los animales, permitian su
mantenimiento asi coma un beneficio suplementario para sus duenos.

Bases técnicas de los sistemas de produccion

La actividad ganadera, base de la prosperidad de los terratenientes, estaba
estrechamente vinculada con las producciones agdcolas, funcion principal
de los arrendatarios. La utilizacion de los esquilmos era una base deI sistema
forrajero deI ganado que, en cambio, procuraba fuerza de traccion y
renovaba la fertilidad de los terrenos de cultivo.

En la 16gica deI sistema de produccion de los terratenientes, la
produccion de forrajes para permitirle al ganado pasar el periodo cdtico deI
final de las sequias era el primer objetivo deI sistema de cultivo. Los
términos de los contratos de arrendamiento que obligaban a los campesinos
a sembrar entre dos tercios ytres cuartos de la superficie asignada con maiz
perseguian esa meta: el rastrojo de maiz representaba una cantidad de
forraje muy superior al aron deI ajonjolL Ademas, el maiz que no recibia un
trabajo de limpieza (escardas y chapeo) tan completo coma el deI ajonjoli
conservaba entre las matas una cantidad de malezas que contribuian a elevar
el valor forrajero de los residuos de cosecha.1 3

Las tierras cultivadas se limitaban a las partes mas humedas del
terruno, 0 sea unas 150 hectareas en la "hacienda" de Characuaro y quiza 200
en el "conduenazgo" de Turitzio. Al contrario de la que se observa en otras
regiones tratandose de agricultura de temporal, no parece que se haya
utilizado el recurso de periodos de barbecho-descanso hacia el final de las
rotaciones: los testigos entrevistados afirman que las parcelas se cultivaban
ano por ano. Pese a limitaciones técnicas fuertes -las herramientas de las
que disponia el arrendatario se limitaban a la "tarecua" -hierro en forma de
triangulo- para los trabajos de limpieza de la milpa, al yugo y al arado de
palo que no permitia barbechar (voltear la tierra e incorporar malezas y
residuos de cultivo) sino abrir surcos, la permanencia deI ganado en las
parcelas durante una parte de la sequia parece haber permitido una
renovacion suficiente de la fertilidad. 14

En la primera mitad dei siglo, la duracion de la temporada de l1uvias

13. Se puede considerar que una parcela de maîz puede producir unas 1,100 unidades
forrajeras (U.F. sistema Leroy) que quedan después de la cosecha: 2 toneladas de
rastrojo igual a 800 U.F. 300 U.F. correspondiences a las arvenses. Mientras ese total no
alcanza las 400 U.F. para el ajonjoli debido a la poca digestibilidad deI aron. (1 U.F. es el
equivalence energético de un kilogramo seco de cebada).

14. De hecho,la permanencia de los animales du rance dos meses permite la concencracion
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-de fines de mayo hasta fines de octubre segun los testimonios- permitIa
extender el cielo de cultivos a mas de 6 meses: desde el principio de junio
hasta el mes de diciembre.

El maiz, base del sistema de producci6n se cultivaba asociado con el
frijol judio y la calabaza. Se sembraba a principios y hasta mitad de junio,
mezelado con el frijol en surcos que guardaban entre si una distancia de 90
centImetros, contando con 3 a 4 semillas en cada hoyo. Cada 7 hoyos se
agregaba una semilla de calabaza. Las densidades de siembra alcanzaban las
17000 matas de maiz y 2500 plantas decalabaza por hectarea. El frijol judio,
planta voluble, se enrollaba entonces alrededor deI pie de maiz. Esa practica
de asociaci6n de cultivos (distancia relativamente importante entre matas y
siembra de varias semillas -a veces de variedades distintas de una misma
especie- en la misma mata) corresponden a medidas elasicas en medios
difkiles para disminuir los riesgos: la incertidumbre elimatica fue una
constante en la historia regional aunque a un grado quizas menor en la
primera mitad deI siglo.

El ajonjoli siempre ha sido objeto de un cultivo puro, en densidades de
30 a 35,000 matas por hectârea, 0 sea el doble de la deI maiz. En cada mata se
acostumbr6 desde siempre a juntar unas 20 a 25 semillas. Las caracterlsticas
de resistencia deI ajonjoli permitIan seguir cultivando suelos ya agotados 0

bien, colonizar terrenos marginados. Sin embargo ese cultivo apareci6
rapidamente como un factor considerable de erosi6n.

Esas caractuisticas de resistencia deI ajonjoli a los cambios climaticos,
tales como la cankula de agosto, permiti6 desde luego descargar y escalonar
el calendario de trabajo de los campesinos, sembrando primero el maiz y
luego extendiendo en el tiempo los trabajos de limpia de los cultivos, sin que
haya realmente una sobrecarga de trabajo difkil de asumir.

Esos trabajos de limpia, llevados a cabo con la tarecua movilizaban en
dos ocasiones una numerosa mana de obra de peones. En las parcelas de
maiz, una raya con la yunta y luego, en agosto, el chapeo con machete venian
a completar esas tareas. Las densidades de siembra deI ajonjoli han hecho de
ese cultivo el mas consumidor de energia para los trabajos de escarda pero
las remuneraciones propuestas para la semilla 10 hadan muy atractivo para
los arrendatarios: era un primer paso necesario hacia la acumulaci6n de
capital.

de unas 7 a 8 toneladas de estiércoJ por hectârea (contando con 6 0 siete animales por
hectârea); 10 que equivale a l1evar de 35 a 40 kilos de nitr6geno (N). 20 a 25 kilos de
âcido fosf6rico (pla') y 40 a 50 kilos de potasio (KlO).
Basândose sobre rendimientos dei maiz dei orden de 1 a 1.5 toneladas de granos por
hectârea, las exportaciones son entonces de un nivel de 40 kilos de N, 18 kilos de pla' y
42 kilos de KlO, cubiertas por las aportaciones de estiércol. Sin embargo el pastoreo de
los animales y el consumo dei rastrojo aumenta el nivel de las extracciones de
minerales...
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Los trabajos de cosechas se excendlan entonces desde octubre con el
corte deI ajonjoli hasta los primeros dlas de diciembre con la cosecha deI
malz. Resulta difkilllegar a una estimaci6n de los niveles de rendimientos
en aquella época. Sin embargo, se podda considerar que promedios de 450
kilos por hectarea para frijol; 400 kilos para el ajonjoH y 800 a 1,200 kilos
para el malz, son datos plausibles. Estos promedios sufdan, sin embargo,
variaciones sensibles en funci6n de la pluviometda. Las calabazas que no
hablan sido utiliz~das por los campesinos durante las lluvias se quedaban,
despues de la cosecha, a disposici6n de los animales.

Esos cultivos de temporal consticufan por 10 regular la tarea de los
arrendatarios. Sin embargo los duenos de los ranchos de Charâcuaro y San
Bartolo acostumbraban cultivar directamente unas 50 a 60 hectareas de mafz
y ajonjoli cada ano. Las rotaciones vigentes eran dei tipa de malz asociado (2
63 anos) y luego, ajonjoH, aunque desde esa época se haya podido observar
una reIegaci6n progresiva de ese ultimo cultivo hacia los margenes deI
terruno por su fuerte adaptaci6n y su acci6n erosiva.

La numerosa mana de obra desmovilizada en la temporada seca podfa
encontrar oportunidades de empleo con cultivos que se podfan hacer en las
orillas deI do Balsas. Ahf, se dejaban a la disposici6n de los arrendatarios las
playas de arena que se descubdan y donde se podfan sembrar "huertas" de
sandfa, cebollas, chiles y hasta una pequena parcela de mafz para la
producci6n de eIotes. Esos produccos se podfan vender a Zirandaro 0 mas
sencillamente al dueno, quien se encargaba de su comercializaci6n ulterior y
de sacar mayor provecho. La desocupaci6n en esa época deI ano permida
consagrar gran parte dei dfa a cargar botes de agua deI do hasta la "huerta"
para regar. Otro siscema de riego era el que utilizaba norias construidas en el
do que llevaban eI agua a una altura de 5 metros y permidan asf regar
pequenas areas. Esos sistemas de cultivo se extendian entonces a codo 10
largo deI do y pese a los medios que requedan coma mana de obra, necesidad
de apartar y proteger una area de 0.2 Ha. deI ganado de los terratenientes,
construcci6n de un mecanismo complejo de noria que una brusca variaci6n
deI niveI deI do se podia llevar al igual que la misma huerta, etc., permidan a
una parte deI campesinado mantenerse durante la "cuaresma", 0 cemporada
seca.

En eI "conduenazgo" de Turitzio, a 10 largo deI arroyo que actualmente
atraviesa el pueblo, los "conduenos" acostumbraban sembrar pequenas
parcelas de cana de azucar regadas por gravedad. Esas superficies fueron sin
embargo suficientes para que funcionara durante algun tiempo en Turitzio
un trapiche que tenia coma objetivo abastecer de piloncillo a la comunidad
de peones y arrendatarios que vivfan ah1.

El sistema de ganado se integraba estrechamente y daba gran parte de
su sentido al patr6n de cultivos descrico. En las manos de los caporales, el
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manejo de los animales seguia modalidades inmutables, primero descansando
en la explotaci6n de los pastizales cerriles durante la temporada de lluvias,
luego con la disminuci6n deI agua, la utilizaci6n deI agostadero de llano mas
h6medo y por fin la ocupaci6n de las parcelas de cultivo donde quedaban
esquilmos. El esquema siguiente resume ese calendario forrajero:

o

D E

] J

La concentraci6n de los hatos en los 61timos meses de la temporada
seca en las escasas parcelas cultivadas -unas 150 hectareas para el rancho
de Characuaro que contaba con unas 800 reses-, se hada sin dejar de
plantear varios problemas. Una carga animal podia entonces a1canzar hasta
4 "unidades animales"15 (u.a.) por hectarea, mientras la misma carga
descendia a 0.3 en la temporada de lluvias. De hecho, contando con
necesidades de4 u.f. por vaca y por dia y con unas 850 u.f. disponibles en una
he::ctârea de rastrojo de maiz, deducidos los desperdicios, esa hectarea
a1canza apenas a mantener 2.5 a 3 bovinos en los tres 61timos meses de la
temporada seca. Ese ca1culo nos demuestra que los terratenientes habian
a1canzado una acumulaci6n maxima en forma de cabezas de ganado que no
se podia incrementar mas sin abrir nuevos terrenos de cultivo y facilitar el
acceso de los arrendatarios y peones a la tierra. Pero esa no era la tendencia
en los ranchos de Characuaro y San Bartolo donde la saturaci6n de los
recursos forrajeros era mas sensible.
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Se intentaba entonces mantener al ganado el mayor tiempo posible en
los agostaderos. Durante esa estancia en temporada de lluvias se encerraba a
los becerros en corrales construidos en eillano, 10 que permitfa atraer las
vacas paridas y ordefiarlas antes de que se regresaran al cerro. Ordefiador y
becerrero quedaban encargados de ese manejo. La leche se cuajaba para
hacer queso, 10 que permida al caporal un manejo comercial mas comodo.
Debido a ese manejo extensivo, la frecuencia de los partos no alcanzaba a
uno cada dos afios por vaca.

Esa actividad ganadera se quedo limitada a los "conduefios" y
"hacendados" de Characuaro y San Bartolo y, en un grado menor, a los
pequefios propietarios que aparecieron en el curso de los afios treintas y
caporales a quienes se permitla tener algunas reses. Por el contrario, la cda
de puercos era generalizada entre los arrendatarios y constituia la forma
principal de valorizacion deI excedente de maiz y de las calabazas. Los
puercos se vendian para el consumo local en Huetamo, Zirandaro 0 a los
matadcres de las comunidades. S610 el pequefio ganado -puercos, chivas y
eventualmente burros- estaba al alcance de esa categoda de campesinos
quienes se quedaban a la merced de las decislOnes de los terratenientes en
cuanto al acceso a los agostaderos.

El sistema de producci6n vigente en la regi6n, orientado hacia la
ganaderia extensiva y la produccion de carne y animales de tiro, habia
lagrado una utilizaci6n deI espacio que no se padria modificar sin tocar las
relaciones de poder entre terratenientes y arrendatarios en beneficio de esos
ultimos. El mapa 3 intenta reflejar esa utilizaci6n deI espacia en funci6n de
los testimonios que se han recagido.

15. Una "unidad animal" corresponde aproximadamence a una cabeza de ganado
"corrience" de 350 Kg.
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MAPA NQ 3: OCUPACION DEL ESPACIO AGROPECUARIO

EN EL AREA DE ESTUDIO ANTES DEL AGRARISMO
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Comercio e intercambios

Los terratenientes concentraron durante mucho tiempo en sus manos las
actividades comerciales. Ademas de las deducciones de maiz correspondientes
a la renta de la tierra, compraban el ajonjoli y los excedentes de maiz a los
arrendatarios, asi coma eventualmente los puercos que éstos criaban,
sacando luego provecho de las posibilidades de almacenamiento y transporte
que tenian para hacer especulaciones mas lucrativas.

El ajonjoli se vendia por 10 regular en Huetamo, donde funcion6 un
molino desde el ano 1907 hasta los anos sesentas -ydonde operaban varias
fabricas de jab6n- 0, se lIevaba hasta Ciudad Altamirano. El maiz se
cargaba en trenes de arrieros que iban hacia Churumuco 0 mas lejos, a
Zitacuaro, Morelia u otros. La via fluvial deI Balsas permida a1canzar las vias
de ferrocarril que lIegaban a Guerrero, pero era mas utilizada en otro
sentido, es decir para vender en los ranchos las telas y productos
manufacturados que traia el ferrocarril y que acababan en las tiendas de los
terratenientes (véase mapa 4).

El ganado se escoltaba hacia Morelia, Toluca y México para matanza,
pero también se lIevaban yuntas amansadas hasta el Bajio. Como ya 10
vimos, los dueiios de los ranchos de Charâcuaro y San Bartolo eran
negociantes de ganado con relaciones en la ciudad de México.

El aislamiento de la regi6n -solamente dos brechas pésimas la
comunicaban con el norte hasta 1950- dificult6 muchisimo el desarrollo de
intercambios. Sin embargo éstos empezaron a extenderse a principios de los
aiios treintas cuando algunos "conduenos" de Turitzio organizaron "atajos"16
de 25 a 30 animales para lIevar el comercio de ajonjoli, maiz y puercos hacia
la costa guerrerense. Regresaban con mezcal, condimentos y pieles para la
industria curtidora que se vendian en Huetamo, Santa Clara deI Cobre y
Morelia. Ese negocio ocupaba la temporada seca en la que no habia qué hacer
en los ranchos y se podia emplear una mano de obra barata. El comercio con
la costa se extendi6 a los pequeiios propietarios y algunos arrendatarios
"ricos" de Turitzio, pues revel6 rapidamente ser la via de acumulaci6n mas
rapida: con el beneficio de una buena cosecha de ajonjoli, se podian comprar
unD 0 dos burros, conseguir mercanda fiada con los "conduefios" familiares
-ellazo familiar con el rico era en la mayoria de los casos la condici6n para
poder salir a comerciar- y luego sacar de ese comercio ganancias suficientes
para la compra de ganado 0 de un pedacito de terreno que el "conduefio"
estaba dispuesto a vender. Esa oportunidad de comerciar, que dependia
esencialmente de los lazos familiares deI campesino, constituy6 un importan
te factor de diferenciaci6n en Turitzio y la posesi6n de burros era entonces el

16. Conjunco de animales (mulas) que se ucilizaba en el craslado de mercandas.
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MAPA NQ 4.
COMERCIO E INTERCAMBIOS EN LA CUENCA DEI. BALSAS EN LOS ANOS 1930
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primer peldafio necesario en la acumulacion.
En los ranchos de Characuaro y San Bartolo, mas aislados y donde los

margenes de acumulacion de los arrendatarios eran también mas reducidos,
los terratenientes impidieron el desarrollo de ese tipo de comercio: los
intercambios se limitaban a la compra de la cosecha por el duefio.

Conc1usiones

En 1934, cuando pareci6 evidente que los latifundios iban a ser afectados y
que un ejido iba a reunir a las comunidades de Turitzio, Zicuican y
Chacacuaro, dos categorfas de campesinos podian ver ventajas en los
cambios que se preparaban. Los peones que pretendian el acceso a la tierra
sin tener de antemano ningun medio de producci6n salvo su fuerza de
trabajo y los arrendatarios, que iban a librarse deI saqueo operado por los
terratenientes, teniendo acceso a los medios de acumulacion (equinos para el
comercio, agostaderos colectivos para mantener el ganado), la via de
diferenciacion ya estaba trazada y la ventaja que tenian sobre los peones en
el desarrollo de sus intereses era grande.

Semejante desigualdad también apareda entre las comunidades; en
Turitzio, por ejemplo, una capa de la poblacion estaba ya comprometida con
los procesos de aeumulacion (posesion de tierras, de ganado, participacion
en el comercio temporal) sin tener el temor de ser afectada por el agrarismo,
mientras que en Chacacuaro los posibles beneficiarios de una reparticion de
las tierras no tenian ningun (0 casi ningun) medio de produccion.

2. GANADEROS y AGRICULTORES: DIFERENCIACION y
ACUMULACION EN EL EJIDO DE TURITZIO (1936-1960)

Creaci6n deI ejido y diferenciaci6n socia117

En 1934 se aprob6 la resolucion de creacion deI ejido de Turitzio que tuvo
existencia legal desde noviembre de 1936. El ejido se extiende sobre las
tierras de las "haciendas" de Characuaro (1,545 hectâreas), San Bartolo (771
hectâreas), Limon de Angandico (216 hectareas) y deI "conduefiazgo" de
Turitzio (2,079.5 hectareas). El mapa 5 intenta reconstruir los linderos deI

17. Sobre el mismo cerna en el Bajîo zamorano ver Jean Meyer, "Los 'Kulaki' deI ejido (105

ai'ios 30)", en Relaciones. No. 29, El Colegio de Michoacan, Zamora, Mich., 1987, p.
23-31.
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nuevo ejido constituido alrededor de los de los antiguos latifundios. Por sus
dimensiones, el ejido de Turitzio es el segundo dei municipio. Las tierras de
temporal representaban 1,916 hectâreas, 0 sea el 41.5 % dei total de la
superficie (4,611.5 hectareas), pero esa cifra no tiene gran semido: varios
terrenos considerados de temporal al ser poco accidentados tienen suelos
demasiado delgados para prestarse al cultivo..

Sin embargo, en un primer momemo s610 fueron distribuidas 80
parcelas que recibieron los arrendatarios, pequenos propietarios y unos 35
peones Hderes dei movimiemo agrarista en la micro-regi6n. Enseguida se
fue ampliando el numero de dotaciones hasta llegar a 173 en 1937. Por
supuesto la duraci6n dei proceso tuvo influencia sobre la dimensi6n y la
calidad de las parcelas distribuidas.

De hecho, pequenos propietarios, arrendatarios y algunos de los
"conduenos" pudieron instalarse en las tierras que se cultivaban ames (en
términos generales, las que figuran en el mapa 3), mas humedas, mas
profundas y que se habian beneficiado desde luego de las aportaciones de
fertilidad dei ganado. Los que llegaron en ultimo término recibieron tierras
marginadas 0 bien, fueron mandados a las comunidades de Characuaro y
Zicuiran donde la gente los recibi6 con hostilidad y los confin6 en parcelas
de menor calidad. La presi6n sobre la tierra se manifest6 desde un principio
en Turitzio donde el tamano de las parcelas distribuidas pas6 de 8 hectareas
en un principio a 4-5 hectareas un ano después, para los peones que habian
tardado en hacer acto de solicitud 0 cuyo derecho habia sido dejado a salvo.
La situaci6n era distinta en'Characuaro donde los ejidatarios disponian en
un principio de dos a tres parcelas de ocho hecrareas cada una (s610 20
personas habian sido dotadas). Pero el limite ahi era otro: los arrendatarios
no disponian de ganado y la fuerza de trabajo (animales de tiro) quedaba asi
muy limitada.

La repartici6n de los otros medios de producci6n entre ejidatarios
sigui6 el mismo patr6n. Los duenos de los ranchos de Characuaro y San
Bartolo confinados en pequenas propiedades de menos de 100 hectareas,
con el 90% de pastizales cerriles) y privados de la seguridad dei uso de los
agostaderos y de los residuos de cosecha vendieron la mayor parte de sus
hatos. Algunos de los arrendatarios de Turitzio y Zicuiran pudieron
aprovechar esa oportunidad para adquirir una yuma. Pero la mayor parte dei
ganado que integr6 el ejido provenia de los hatos de los "conduenos",
caporales ypequenos propietarios que recibieron parceia, aprovechando sus
lazos familiares y su poder econ6mico. Un ejemplo seria cuando el
"condueno" mas rico en Turitzio, poseedor de un hato de 400 cabezas, pag6 y
hosped6 a los ingenieros dei Departamento de Asumos Agrarios y
Colonizaci6n (DAAC) y prest6 dinero a los lideres agraristas. 18 En 1937,

18. Entrevistas con los ancianos dei ejido.
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MAPA NQ 5.
EL E]IDO DE TURITZIO EN EL MARCO DE LOS ANTIGUOS LATIFUNDIOS
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unos 20 ejidatarios concentraban el ganado vacuno deI ejido asf como los
arados, yugos, etc. Tres 0 cuatro de ellos tenfan mas de 30 cabezas y
aprovechaban sin costo alguno los agostaderos y los esquilmos agdcolas. En
Characuaro el dueno deI rancho conservaba el control de los animales de tira
pese a las numerosas ventas de ganado que habfa hecho. Las yuntas se
prestaban el tiempo de amansarlas 0 se rentaban antes de venderlas hacia
Ario de Rosales, Morelia, etc. El hato deI rancho pudo seguir aprovechando
las tierras de cultiva después de la cosecha; las aportaciones de estiércol
segufan siendo una necesidad para los ejidatarios.

El puebla de Turitzio se volvi6 asf rapidamente el "centro ganadero"
deI ejido mientras las demas comunidades -Characuaro sobre todo- se
quedaban semi-sujetas a los ex-terratenientes yse atrasaban en el proceso de
acumulaci6n. Con la fuerte reducci6n de los efectivos de los hatos en
Characuaro y San Bartolo y la "desaturaci6n" consecuente del espacio
forrajero, los ganaderos de Turitzio adquirieron un poder econ6mico mucho
mas fuerte, asf coma perspectivas evidentes de reforzarlo mas a corto plazo.

Apertura de la economia campesina

Los dos primeras decenios de existencia deI ejido de Turitzio corresponden
en principio -yeso es un fen6meno general a nivel de la regi6n- a la
mu1tiplicaci6n de los nexos con otras regiones y la integraci6n de la
economia campesina en el marco de la economfa nacional. En ese proceso, la
apertura de las comunicaciones con el altiplano mexicano a fines de los anos
treinta tuvo un papel preponderante: en 1936 y 1937 se abrieron las
terracerias que unen a Huetamo con Morelia y Zitâcuaro y que convirtieron
a esa ciudad en el trampoHn para la prayecci6n comercial de la sierra
guerrerense todavfa incomunicada. En poco tiempo, los sistemas de
producci6n campesinos que, hasta entonces, estaban orientados hacia la
autosuficiencia familiar estuvieran integrados al mercado nacional. Eso se
tradujo en el sensible incremento de las superficies sembradas de ajonjoli
-como 10 veremos mas adelante- y al flujo de materias se sumaron muy
rapidamente flujos de trabajo en dos formas distintas.

El desarrollo de las actividades comerciales "de cuaresma"
Ese fen6meno que habia aparecido entre los arrendatarios y algunos
conduefios en el curso de los aôos treintas se generaliz6 a un numero
creciente de ejidatarios, modificandose en su forma. Con el acercamiento de
la regi6n al altiplano, los productos agricolas -ma{z y ajonjoli-,
encontraron un mercado mucho mas accesible queen las partes aisladas de la
cuenca deI Balsas (Churumuco) a de la Sierra Madre deI Sur. En cambio,
ahora llegaban praductos manufacturados coma telas, ropa, ferreteda, etc.,
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de los cuales se podia sacar beneficio en esas regiones, donde no llegaban ni
tren ni cami6n.

Se fueron multiplicando entonces las salidas de los ejidatarios en la
temporada seca llevando ropas y telas en burros hasta la sierra y la costa de
Guerrero, en viajes que duraban un mes 0 mas. Regresaban con chile seco,
tabaco, pieles y chivos que se vendian en Ciudad Altamirano, Huetamo,
Zirandaro, etc. Pese a los riesgos yasaltos frecuentes en el camino, todos los
testimonios coincidieron en subrayar la rentabilidad de esas operaciones: se
volvieron el medio mas rapido y seguro para "hacerse de ganado" y
acumular medios de producci6n 0 de comercio en el ejido.

Pero no cualquiera tenia acceso a esa pr6spera actividad: se necesitaba
poseer un atajo de tres 0 cuatro burras y luego conseguir la mercanda fiada
con los comerciantes de Huetamo. Ahi los lazos y relaciones familiares 0 los
bienes personales entraban en consideraci6n. El que no podia hacer
prevalecer un pariente ganadero 0 un pequeno capital en ganado no tenla
acceso a la mercanda. La posici6n de intermediario en Huetamo para la
cornpra y venta de la ropa era, la mas "jugosa": por 10 menos dos de los
ex-terratenientes dei "conduenazgo" de Turitzio se instalaron asi en
Huetamo. De hecho, son en su mayoria los hijos de los antiguos
"conduenos" 0 los mas rkos de los ex-arrendatarios y pequenos propietarios
quienes pudieron aprovechar ese comercio. Para los ejidatarios pobres las
posibilidades de acumulaci6n seguian siendo reducidas y el solo bien que
podian valorizar era su fuerza de trabajo. El reclutamiento de braceros en
areas de agricultura intensiva les daba una oportunidad.

Primeras migraciones de braceros

Con la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial y el
lanzamiento dei programa bracero de 1942 a 1964, algunos ejidatarios
pudieron aprovechar esos contratos temporales de 3 a 6 meses que les
permitieron constituir un capital en d61ares. Pero el numero de campesinos
que salian de braceros era muy limitado: se fijaba un cupo de tres a cuatro
personas por ejido que luego daba lugar a un sorteo con las oportunidades de
manipulaci6n que se pueden imaginar por parte de las autoridades. Mas
seguro era, para los que disponian de los recursos· necesarios, ir hasta
Monterrey 0 Sonora y aprovechar ahi los reclutamientos masivos. De tal
manera que esos contratos muy rentables los aprovechaban principalmente
los familiares de ejidatarios rkos.

Las salidas hacia los perimetros irrigados de la Republica Mexkana
eran al fin y al cabo, mucho mas fâciles, aunque menos rentables. Desde
principios de los anos cuarentas los ejidatarios comenzaron a ir hacia la zona
cafetalera de Atoyac, Guerrero, 0 los pedmetros irrigados de Apatzingan y
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trabajar parte 0 la totalidad de la temporada. Pero el fen6meno migratorio
que cobr6 mas importancia se hizo hacia la franja canera dei estado de
Veracruz, a partir de la mitad de los anos cuarentas. Con gran rapidez, los
ingenios de la costa sur de Veracruz desarrallaron una red de contrataci6n y
de transporte desde la cuenca deI Balsas hasta las plantaciones. Gracias a la
construcci6n de la terraceda que llegaba hasta Huetamo, los camiones
fletados por los ingenios llegaban a los pueblos para llevar a los braceros
hasta la zona canera. El sistema de reclutamiento descans6 entonces sobre
un numera limitado de "contactos" en cada ejido: los "cabas" de gente se
escoglan entre las autoridades poHticas 0 econ6micas de las comunidades y
eran por 10 regular hijos de ganaderos. Estos reclutaban "su gente" (unas
100 personas) y saHan con ellas, casi siempre a principios de diciembre, para
el comienzo de la zafra.

Durante los seis meses que duraba la zafra, eI "caba" hacia de
intermediario entre el ingenio y sus trabajadores; el ingenio le pagaba las
canas por tonelada, con el encargo de repartir el dinera entre los braceras en
funci6n de 10 que cortaba cada quien. Su comisi6n era deI orden deI 30 al
40% de 10 que pagaba el ingenio. Los testimonios abundan sobre las
malversaciones por parte de los "cabos": trampas en el peso de la cana; rabo
de las indemnizaciones por accidente; dei sueldo de los dlas de lluvia en que
no se podla trabajar pero que el ingenio pagaba, etc. Cuando se sabe ademas
que las tiendas que vendlan alimentos, ropa, etc. a los braceros, pertenedan
en general a los "cabos". se entiende 10 jugoso que podia ser el negocio de la
mana de obra en la zona canera.

Pese a esas condiciones, el corte de cana a partir de los anos cincuentas,
se volvi6 un elemento fundamental dei sistema de producci6n de los
ejidatarios mas pobres. Con la salida se aseguraba el mantenimiento de la
familia durante seis meses sin tocar las reservas de malz de la unidad de
producci6n, 10 que permitla ademas reducir la superficie sembrada de malz
en beneficio deI ajonjoH e incrementar los ingresos monetarios de la familia.
"No se ahorraba nada en el corte de cana" confiesan los braceros. Sin
embargo, el beneficio para ellos era obvio. Ademas, la necesidad de salir a
principios de diciembre limitaba sensiblemente el tiempo que se podla
consagrar a la cosecha deI malz, mientras que con el ajonjol1, que se
cosechaba en octubre, el problema no se planteaba. En los anos cincuentas y
sesentas, segun los testimonios de la gente entrevistada, el ejido se vaciaba
de mas de la mitad de su poblaci6n. Se iba a buscar a la gente hasta San
Jer6nimo, en la frontera con el municipio de Churumuco, distante en esa
época seis horas dei camino de Huetamo.
Rapidamente, los comerciantes-ganaderos siguieran el movimiento hacia el
Golfo de México, llevando ropa, zapatos y hasta joyas de oro que se fabrican
en Huetamo. Se podla conseguir la mercanda en Huetamo 0 en casas de
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negocio de la ciudad de México. El flujo de trabajadores en esa época deI ano
amplificaba el mercado potencial. Poco a poco, con el desarrollo economico
deI sures te, el area de migraciones se fue ampliando hacia los estados de
Tabasco, Chiapas y Campeche.

Al fin y al cabo, esa apertura de la economia campesina contribuyo a
ahondar el abismo entre dos tipos de ejidatarios.

Ganaderos-comerciantes y agricultores-braceros: acumulaci6n y
diferenciaci6n

A mediados de los anos cincuentas, el comercio temporal hacia las costas deI
Padfico 0 deI A tlantico ya se habia afirmado coma la via mas rapida y segura
de acumulaci6n. Pero esa actividad comercial estaba estrechamente vinculada
con la posesi6n y cda de ganado bovino: coma ya 10 vimos, la acumulacion
previa -y aunque limitada- en forma de ganado fue una condicion para el
acceso a los préstamos y fianzas de mercanda, sin los cuales ese negocio
hubiera quedado fuera del a1cance de la mayoria de los ejidatarios. La
ganaderia era también, junto con la compra de un fondo de comercio en
Huetamo, Turitzio 0 Zirandaro, la forma mas comun de invertir y hacer
fructificar los beneficios del negocio.

Se perfi16 asi entre los anos 1940 y 1960 una c1ase de ganaderos
comerciantes cuyas caractedsticas, pese a orientaciones mas acentuadas
hacia el comercio 0 hacia la ganaderia, afirman la homogeneidad y la
convergencia de sus intereses. En el ejido de Turitzio, esa c1ase no contaba en
1960 con mas de 20 representantes que concentraban el 90% deI ganado.
Todos vivian y tenian tierras en Turitzio. Zicuiran y, sobre todo, Characuaro
seguian siendo pueblos de agricultores, economicamente atrasados. En
Turitzio, dos personas sintetizaban ese caciquismo ganadero y comerciante:
Miguel Reyna, quien fue hasta su muerte el principal negociante y
usufructurario del ejido, y Raul Aguirre con "500 reses, 6 mujeres y 35 hijos"
quien era el ganadero mas importante. Se habla todavia de ellos en términos
de referencia. Esos ganaderos acostumbraban por 10 regular dejar las
actividades comerciales en manos de sus hijos cuando su aprendizaje estaba
terminado, 10 que les permitia hacerse de un capital, y luego invertirlo en el
inicio de un nuevo hato. Ese ganado se podia entonces mantener, gracias a la
influencia deI padre, en los agostaderos y potreros del ejido y servia, cuando
el hijo se queria instalar, de fondo de inversi6n para la compra de una
dotacion. En el intervalo éste podia rentar tierras a ejidatarios careciendo de
fuerza de trabajo, eventualmente a cambio deI préstamo de una yuma. Asi
pues, mediante la posesion de los animales de trabajo, los ganaderos seguian
controlando el desarrollo de los sistemas de produccion de los campesinos
pobres.
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Para los agricultores, el éxito 'de los ganaderos-comerciantes habia
dibujado las Hneas de un proceso de acumulacion que no quedaba totalmente
fuera de su aIeance. Los antiguos peones tendian entonces a ampliar las
superficies sembradas de ajonjoli en espera de una buena cosecha que les iba
a permitir comprar el atajo de burros indispensable para el comercio hacia la
sierra y la costa deI Pacifico. El desarrollo de las migraciones de temporada
seca y la desaparicion de las limitaciones impuestas por los terratenientes
antes de la creacion deI ejido provocaron el desarrollo sensible deI cultivo deI
ajonjoH -fenomeno general a toda la region de la cuenca dei Balsas- que se
convirtio en el primer producto agricola, en valor, de toda la zona. Se
generalizo en las unidades de produccion la rotacion bi-anual maiz-ajonjoli
en las tierras favorables y el cultivo puro dei ajonjoli (tres anos de cultivo
seguidos de un ano de descanso por 10 regular) en las zonas marginales, de
lomas 0 muy delgadas. Esa extension dei ajonjoli en todo el terruno deI ejido
tuvo una influencia cierta en el incremento de la erosion que se hizo
preocupante en toda la region desde esa época. La existencia de un molino
para la extraccion deI aceite en Huetamo permitia limitar el papel y las
recaudaciones de los intermediarios.

De hecho, la gran mayoria de los ejidatarios pudo adquirir un tronco 0

hasta un atajo de burros que les daba autonomia para traer la lena,
transportar la cosecha y eventualmente, hacer labores coma rayar la milpa.
El acceso al comercio temporal, seguia siendo subordinado al apoyo de algun
ganadero que aceptara servir de garantia para conseguir mercancia fiada.
Los ex-peones que tenian esas oportunidades eran contados.

Quedaba la posibilidad de ir ahorrando los beneficios de las cosechas de
ajonjolI para comprar poco a poco bovinos, mientras la diferencia de
acumulacion con los ganaderos no dejaba de crecer.

AI fin y al cabo y pese a esa oportunidad que constituia para ellos el
cultivo deI ajonjoli, los agricultores pobres seguian padeciendo de las
herencias deI sistema latifundista: carencia de una fuerza de traccion que les
pusiera al amparo deI control de los ganaderos; tierras marginales de menor
calidad que las que se cultivaban antes de la reparticion y que conservaron
duenos y arrendatarios; dependencia en las aportaciones de fertilizantes, de
la permanencia deI hato de los ganaderos; fragilidad financiera que podia
llevar a endeudarse con esos mismos ganaderos. En resumen, una
vulnerabilidad acentuada frente a la llegada de una nueva generaci6n de
campesinos haciendo valer su derecho al acceso a la tierra y solicitando el
fraccionamiento de las dotaciones. Eso solo podfa acentuar la orientaci6n de
esa clase hacia la agricultura y la renta de su fuerza de trabajo.

Ese cisma social se reflejo también en la distribucion de los recursos
econ6micos entre los diferentes pueblos deI ejido: en 1960, Turitzio
concentraba alrededor deI 80% de la poblacion bovina deI ejido y los
ganaderos de ese pueblo podian beneficiarse de los agostaderos situados en
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las otras comunidades, mientras en Charâcuaro, s610 dos campesinos de
unos 40 ejidatarios tenian algunas reses sin llegar al numero de diez.

La ocupaci6n deI espacio agropecuario

En relaci6n con las evoluciones ya descritas, los dos primeros decenios deI
ejido corresponden a la colonizaci6n y la ocupaci6n progresiva deI espacio
agropecuario. Por supuesto esa dinamica fue en gran parte promovida y
aprovechada por los ganaderos.

El primer indice de esa evoluci6n nos esta dado por el numero de
ejidatarios capacitados, el cual pasa de 80 en la fecha de creaci6n deI ejido, a
unos 205 en 1960, segun las estimaciones de los testigos entrevistados. Pero
la expansi6n no se hizo de manera equitativa en todas las comunidades: a
partir de los anos cuarentas los. campesinos de Zicuirân y Charâcuaro
tuvieron que recibir un flujo de j6venes que llegaban de Turitzio, pero
también de otras partes de la regi6n, solicitando las tierras que quedaban
libres.

Esas migraciones se hicieron graduaImente a partir de Turitzio hacia
Charâcuaro el pueblo mas alejado. A fines de los anos treintas todas las
tierras alrededor de Turitzio habian sido distribuidas y la politica de los
ganaderos y de las autoridades politicas ejidales, todos originarios de
Turitzio, fue mandar a los solicitantes hacia las demas comunidades a fin de
evitar la saturaci6n deI espacio en la cabecera ejidal. De hecho, el espacio
disponible era mucho mas importante en las tierras correspondientes a los
antiguos ranchos de San Bartolo y Charâcuaro, donde su uso habia sido mas
extensivo.

Los primeros "colonos" se instalaron en Zicuirân y luego formaron el
caserio de El Embarcadero, en los terrenos confiscados al rancho de San
Bartolo, en la mitad de los anos cincuentas. La ubicaci6n frente a Zirândaro
permitia ademas aprovecharse de la circulaci6n y los intercambios entre esa
ciudad y Huetamo. Como ya 10 vimos, fue en Charâcuaro donde qued6 mas
espacio desocupado. La disponibilidad de tierra y la posibilidad de conseguir
una dotaci6n de 6 a 8 hectareas en los anos cincuentas eran atractivas para
los solicitantes. Su instalaci6n fue muy râpida: en 1958 se distribuian las
ultimas parcelas de 3 a 4 hectareas. Siguiendo ese ritmo, eI numero de
ejidatarios pas6 de unos 20, en la creaci6n deI ejido, a mas de 50 en 1960 en
Characuaro; se lleg6 a una ocupaci6n total de las tierras consideradas de
temporal en la resoluci6n de creaci6n deI ejido. El mapa 6 refleja,
comparândolo con el mapa 3 esa ocupaci6n deI espacio agdcola que lleg6 a
ser completa.
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Esas migraciones permitieron a los ganaaeros ae 1 untzio librarse de
una presi6n importante sobre las tierras de su comunidad y la apertura de
nuevos terrenos al cultivo les ofreda un espado forrajero mas amplio para la
estaci6n seca. En reIaci6n con la disminuci6n de la importanda relativa deI
mafz en las rotaciones de cultivos que implicaba una reducd6n de las U.F.
disponibles por unidad de superficie en el ejido (y mas globalmente a nivel
regional) el aumento deI espado cultivado se volvfa una necesidad para el
mantenimiento de hatos mas grandes y numerosos. Por otra parte, la gran
mayoda de los nuevos instalados careda de animales de tracci6n y de capital
para invertir en medios de producci6n. Eso ofreda a los ejidatarios ricos la
perspectiva de un incremento de sus recursos por la renta de animales, la
usura 0 mas sencillamente la posibilidad de ampliar su superficie cultivada
por la renta de tierra a campesinos que no alcanzaban a cultivar la totalidad
de su dotad6n. En ese sentido hubo para la "colonizaci6n" deI espacio en
Characuaro convergencia de intereses entre los campesinos sin tierra, los
ganaderos de Turitzio y los duefios de la pequefia propiedad que conservaban
ahf eI monopolio de la fuerza de tracci6n, aunque al final, la llegada masiva
de ganado proveniente de Turitzio durante la estaci6n seca, limit6
considerablemente las posibilidades de desarrollo deI hato deI rancho de
Chanl.cuaro.

Esa ocupaci6n y explotad6n de la totalidad deI temporal implic6 una
modificaci6n deI calendario forrajero en comparaci6n con la forma que tenfa
antes de la creaci6n deI ejido y aigunos afios después:
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El pequefio numero de ganaderos y el tamafio aun reducido deI hato deI
ejido no implicaba todavia saturar la capacidad forrajera deI espacio de
cultivO.19 El periodo siguiente iba a cuestionar eI equilibrio de este sistema.

3. CRECIMIENTO GANADERO y SATURACION
DEL SISTEMA AGRARIO (1960-1980)

Al finalizar los afios cincuentas, la regi6n de la cuenca michoacana deI rio
Balsas se encontraba cada vez mas estrechamente integrada a la economia
nacional. En relaci6n con ese fen6meno, eI crecimiento de las poblaciones
humanas y animales en un terrufio limitado iba a precipitar al sistema social
de producci6n en una situaci6n de estancamiento en la cual no pareda haber
salida para los pequefios productores.

Crecimientos demograficos y saturaci6n deI espacio agrario

Ya se ha indicado c6mo en el curso de los afios cincuentas se habia llegado a
una ocupaci6n casi completa deI espacio agdcola disponible yen el aspecto
pecuario a una adecuaci6n entre los recursos forrajeros y la carga animal. A
partir deI inicio de los afios sesentas la precaria estabilidad deI sistema
desaparece bajo la presi6n deI crecimiento de las poblaciones humana y
bovina.

La poblaci6n humana, 25 afios después de la creaci6n deI ejido llega a
duplicarse. Pero mas que todo, en esa época surge una nueva generaci6n de

19. Bajo las hip6cesis, a nivel deJ ejido, de un rebaëio de 1,500 cabezas en 1955
(probablememe sobreescimado) y de una superficie culcivada de 1,600 heccareas
culcivadas en rocaci6n bi-anuaI maiz-ajonjoli, la carga por heccarea durame los seis
meses y medio de escaci6n de los animales en los cerrenos de culcivo se escablece a 0.9
unidades animales ( 1,500: 1,600). Las necesidades forrajeras (4 unidades forrajeras
por dia y por animal) alcanzan emonces para los 200 dias considerados:

200 x 4 x 0.9-720 V.F.
Consideramos el pocencial forrajero de una heccarea en rocaci6n maiz-ajonjoli:
_1/2heccarea de rascrojo de maiz 550 V.F. disponibles
_1/2heccarea de ar6n de ajonjoli 200 V.F.
Sea un cocal de 750 V.F., 10 que alcanza a mamener 0.9 unidades de ganado durance casi
7 meses pero no mas.
El equilibrio deI siscema en cuamo al mamenimiemo de la fercilidad es mucho mas
discucible: una unidad puede aporcar 4 coneladas de esciércol durame su permanencia,
10 que cubre solo la micad de las excracciones en una heccarea de maiz, y es la ûnica
fueme de fercilizame.
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campesinos, hijos de los primeros ejidatarios, solicitando el acceso a la tierra
yel derecho a tumbar el monte que servia de agostadero en las vertientes deI
cerro de Turitzio. En 1960, los ultimos pedazos de temporal deI ejido se
repartieron y no qued6 entonces mas salida a los problemas de tierras que
los agostaderos comunales.

El aspecto de esos terrenos ha cambiado mucho en 20 ai'ios: la
explotad6n deI monte para lefia ymadera de construcd6n, conjugada con el
aumento permanente de la carga de animales en la estad6n de lluvias ha
contribuido a la deforestad6n, la disminud6n de la cobertura vegetal en los
cerros y el incremento de la erosi6n pluvial. Lo anterior sumado a la
desaparici6n de grandes areas de monte para uso agropecuario, llega a
explicar las disminudones deI régimen de las lluvias y de la durad6n deI
temporal que todos los andanos mencionan: "Las lluvias se hicieron mas
escasas y a la vez mas fuertes. Ya no se pudo sembrar antes deI 20 de junio";
"desde hace 30 arios el arroyo que pasa por Turitzio se seca en la cuaresma" y
en Characuaro "desde hace unos 20 arios, los pozos se secan en mayo".

El aumento consecuente de los riesgos para la agricultura tuvo su
equivalente en el manejo deI ganado: con la disminud6n de la superfide en
agostaderos y de los arboles que los animales puedan ramonear y con la
escasez de las lluvias pasado el primero de octubre, antidpar el regreso de los
rebafios hada el potrero cultivado se hizo una necesidad cada vez mas aguda
para los ganaderos.

Como 10 vimos antes, para la cread6n deI ejido, el terrufio se habia
dividido en s610 dos partes: los agostaderos y un potrero comun donde el
ganado podia desplazarse y pastorear libremente. Esa organizad6n requiere
una gran concertad6n de esfuerzos entre los productores para que el ganado
no se introduzca en el potrero antes deI final de las cosechas, 0 sea antes de
mediados de diciembre. Las incursiones de ganado, cada vez mas frecuentes
desde la mitad de noviembre generaron conflictos agudos entre los
ganaderos y los agricultores. Ademas, el crecimiento de los hatos y la
saturaci6n evidente de los recursos focra jeros deI potrero quitaban a muchos
agricultores toda posibilidad de poder algun dia acumular algunas cabezas y
mantenerlas en su parcela: los grandes ganaderos tenian una capacidad de
paliar la escasez de forrajes mucho mayor.

Después de haber rechazado la solicitud varias veces, los ganaderos
tuvieron que conformarse con la voluntad de la mayoda y aceptar que
cercaran las parcelas individuales. El movimiento se fue propagando poco a
poco de Turitzio hacia las demas comunidades a medida que los hatos de la
cabecera ejidal iban extendiéndose hacia la periferia deI ejido. El potrero de
Turitzio fue, en su mayor parte, cercado con los recursos propios de los
ejidatarios. En las demas comunidades donde la acumulaci6n individuai
habia sido menor, la individualizaci6n de las parcelas se hizo frecuentemente
por acuerdo entre el ej idatario y un ganadero. Este entregaba la totalidad deI
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alambre necesario para cercar la parcela a cambio deI derecho a aprovechar
durante cierto numero de ai'ios (5 a 10 por 10 general) los esquilmos que
quedaban. Después de ese tiempo, el duei'io de la parcela se volvfa
teoricamente duei'io deI pasto también.

En 1965, todo el potrero de Turitzio habia sido cercado y en 1970, era el
casa en Zicuiran y El Embarcadero. En Characuaro el proceso se atraso hasta
el principio de los afios ochentas. Ahf la carencia de recursos individuales y la
ausencia de ganado en las manos de los ejidatarios, asf coma el aislamiento
de la comunidad redudan la autonomfa de decision de los agricultores: la
permanencia deI ganado durante la temporada seca seguia siendo una
necesidad para la reposicion de la fertilidad de los suelos ante la ausencia de
fertilizantes quimicos. Por otro lado, se lleg6 a un acuerdo con los ganaderos,
los cuales aceptaron pagar contribucion por cabeza que se mantenfa en el
potrero de Characuaro. Sin embargo, al acentuarse la presion sobre los
recursos forrajeros, los mismos ganaderos provocaron por fin el fracciona
miento deI potrero de Characuaro: el ganadero mas importante deI ejido
inici6 en 1983 ese proceso por el sistema de financiamiento deI alambre que
se acaba de describir. En dos afios, la totalidad de las parcelas han sido
cercadas.

En consecuencia, la divisi6n ffsica de los terrenos de cultivo daba un
arma a los agricultores frente a los ganaderos. Ademas de ofrecerles
inmediatamente 0 a corto plazo un recurso anexo por la venta de los
esquilmos, esa individualizaci6n de las parcelas les dejaba la posibilidad de
poseer algunas reses20 sin sufrir de la saturaci6n global de los recursos
forrajeros a nivel del ejido.

Para los ganaderos, fuera de los câlculos individualistas, la situaci6n se
hada mas preocupante y limitaba sus perspectivas de expansi6n. A fin de
prevenir la carencia de forraje a principios de la temporada seca, cuando
todavfa no se podfa acceder a las parcelas de maiz y para proveerse de un
fondo de reserva en forrajes, algunos de los ganaderos empezaron desde el
principio de los afios sesentas, pero sobre todo después de la individualizaci6n
de las parcelas en el potrero de Turitzio, a apropiarse de una parte de los
agostaderos cercanos al pueblo. Cabe destacar que los ganaderos mas
importantes, aprovechandose de su poder econ6mico y poHtico encabezaron
el proceso. Este se fue desarrollando con cierta velocidad. En el curso de los
afios setentas un total de 35 a 40 ganaderos habfan cercado partes de monte
con una superficie aproximada de 300 hectareas. Los terrenos presentaban
dimensiones variables de 5 a 50 hectareas cada uno.

20. Coma ya la vimos una hecrarea de maiz (1,100 U.F.) permire manrener 1.3 unidades de
ganado duranre los 7 meses de esraci6n seca; unos 8 animales en una doraci6n de 6
hecrareas.
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Por supuesto, las partes mas humedas y aprovechables de los
agostaderos fueron el objeto de esa apropiaci6n. Los agricultores y pequei'ios
ganaderos vieron asi impedido su acceso a los arroyos cercanos a los pueblos.

Dado el ejemplo, aigunos de los hijos de ejidatarios pobres se
atrevieron entonces a tumbar parcelas de monte para sembrar la milpa.
Pequei'ias areas de cultivo del maiz aparecieron cerca de Turitzio y Zicuiran
en condiciones riesgosas y en areas de fuerte erosi6n: un ai'io de descanso se
impone después de une 0 dos ai'ios de cultivo; cuando el terreno se va
agotando se siembra eventualmente ajonjoH antes de abandonar la parcela
por un tiempo mas largo.

Frente a la amenaza de una ocupaci6n de los agostaderos por los
agricultores los ganaderos lograron impedir que se tumbaran nuevos
espacios, procediendo a efectuar denuncias ante la Direcci6n Forestal en
casa necesario. De esa manera, se logr6 limitar aunque no impedir las
ocupaciones anarquicas de los agostaderos que amenazaban su prosperidad y
pudieron mantener las cercas que habian puesto.

Se habia llegado a una saturaci6n casi total deI espacio agropecuario,
situaci6n que se refleja en el mapa 7.
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Modificacion de las condiciones macro-economicas

Los allos sesenta son también, a nivel nacional, la afirmaci6n de una
especializaci6n econ6mica regional y, globalmente, de tecnificaci6n y
mecanizaci6n de grandes sectores de la agricultura, que no dejo de tener una
influencia sobre la economia de una region tan aislada como 10 era entonces
la cuenca michoacana deI rio Balsas.

La difusion de los avances de la revolucion verde, con su cortejo de
mecanizacion, proliferaci6n de quimicos, en una palabra, tecnificaci6n de la
agricultura, permiti6 la especializaci6n cerealera de regiones enteras en el
norte deI pais que se volvieron en poco tiempo los graneros de la republica al
igual que el bajio guanajuatense. En el bajio esa evoluci6n tuvo como
consecuencia la desaparicion de las yuntas de bueyes reemplazadas por
tractores 0 tiros de bestias mas ligeros y c6modos para los trabajos de
limpieza. Desde 1947 durante la epidemia de fiebre aftosa en la poblaci6n
bovina, la poHtica deI "rifle sanitario"21 habia favorecido esa substituci6n y
la introduccion de los tractores en el bajio.22

Al bajar la demanda de novillos para amansar, se cerro un mercado
importante para los ganaderos de Huetamo (véase el caso de la Sierra Madre
deI Sur, Capitulo IV).

Otra especializacion regional fue la emergencia en las Huastecas de
Veracruz, San Luis Potosi, Tamaulipas y en los estados de Querétaro,
México y Tabasco, de zonas de engorda de ganado, beneficiandose de
condiciones climaticas (abundancia de pasto en el tr6pico humedo) 0 de una
ubicaci6n (proximidan de los centros de producci6n de granos y alimentos)
muy favorables. En Huetamo, el aislamiento -la carretera pavimentada no
llega a la ciudad antes de 1973- y la escasez de forraje en la estaci6n seca
limitaban las posibilidades de engorda y la competitividad de las unidades de
produccion en el mercado nacional. En contrapartida, la especializacion
hacia la engorda de las regiones de tropico humedo incrementaba la
demanda en novillos de unD a dos allOS ypermida la integraci6n de las zonas
aridas de la costa deI Padfico en el proceso de producci6n.

En esta area, la produccion de animales para amansar 0 para matanza
ya no se justificaba y los numerosos nexos extablecidos mediante las
migraciones temporales con las regiones deI tropico humedo, facilitaron la
reorientaci6n del sistema social de produccion hacia una mayor integraci6n
en un sistema agrario eminentemente ganadero.

21. Jean Meyer, "La fiebre afrosa y la Uni6n Nacional Sinarquisra (1947)", Re/aâones. No.
16, El Colegio de Michoacân, Zamora, Mich., 1983, p. 93.

22. Ver Capltulo II. '
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Evoluciones de los sistemas de producci6n

Una nueva orientacion ganadera
Las evoluciones dei mercado dei ganado y el estancamiento de los recursos
forrajeros en la region coincidieron para fomentar un cambio importante en
la orientaci6n ylas bases técnicas dei sistema ganadero tradicional. En pocos
afios, los ganaderos de Turitzio se especializaron en la producci6n de
novillos de unD a dos afios de edad para la venta en los estados de Querétaro
o México pero también -aprovechando las relaciones establecidas por los
comerciantes- hasta Veracruz 0 Tabasco. Se estableda asi en la region un
cic10 de cda mas corto en comparacion con el que se encaminaba a la
produccion de bueyes de trabajo amansados 0 de ganados para matanza: un
afio menos (el tercio dei pedodo de cda). Esta evolucion permida
incrementar el numero de vacas madres y de cabezas para venta que
a1canzaban a mantener el espacio forrajero, 0 sea, una "intensificacion" muy
relativa en términos de productividad.

La nueva orientacion ganadera se beneficio de varias aperturas técnicas
dentro de las cuales destaca la generalizacion de la sangre cebu en los hatos.
Los primeros toros "finos" 0 cruzados aparecieron en los afios cincuentas en
el ejido de Turitzio pero romaron importancia real en el curso de los
sesentas gracias a la accion de Lazaro Cardenas, entonces presidente de la
Comisi6n deI Balsas y la cruza con sementales cebu se sistematiz6 en los
hatos de los ganaderos adelantados. Esta mezcla de sangre permida una
mayor adapraci6n deI ganado a los cambios c1imaticos asi coma a la relariva
penuria de los recursos forrajeros. Ademas, las evoluciones morfo16gicas
consecuentes respondian a las necesidades dei mercado hacia la producci6n
deI ganado de carne de buena conformacion. El mejoramiento genético fue
durante mucho tiempo -y sigue siendo, aunque en un grado menor- el
privilegio de los ganaderos-comerciantes, miembros de la asociacion
ganadera local, quienes podian traer sementales de Veracruz 0 Tabasco,
comprados con las ganancias de las actividades comerciales de cuaresma.

Correlativamente al mejoramiento de los hatos, se observ6 en las
unidades de producci6n de los ganaderos una evoluci6n de los sisremas de
cultivo hacia la produccion forrajera. En esas unidades, el ajonjo1f que habia
sido progresivamente marginilizado a los terrenos pésimos e impropios
para el cultivo del maiz, fue reemplazado por el sorgo 0 el sudan en el curso
de los afios sesentas. Esta sustitucion no se limit6 a las unidades ganaderas
sino que se exrendio a los ejidatarios viejos 0 ausentistas, quienes caredan de
mana de obra, y podian asi rentar a mayor precio su parcela a los ganaderos
durante la sequia: al contrario dei ajonjoli que requiere numerosos
trabajadores para las escardas con tarecua, la apifiada y la sacudida, el sorgo 0
el sudan no se escardan (en el mejor de los casos se da una raya con el tronco)
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y, en algunos casos, ni siquiera se cosechan,23 se pueden producir con gastos
limitados a la preparaci6n deI terreno y el abasto de semillas.

La adaptaci6n de las plantas forrajeras al medio fisico de la Tierra
Caliente de la cuenca deI Balsas se hizo sin dificultad y éstos se difundieron
con rapidez en los sistemas de producci6n.

Paralelamente se desarrollaron entre los ganaderos dos practicas para
prevenirse contra la carencia de forrajes a fines de la cuaresma. Algunos
ganaderos fueron a buscar otras comunidades d6nde poder mandar sus
animales a partir del mes de marzo. Los terrenos de riego de Zirandaro,
donde la producci6n de elotes en febrero y marzo liberaba una cantidad
grande de rastrojo verde en el periodo cdtico, les daba esa oportunidad. Del
otro lado deI rio Balsas algunas comunidades hicieron, después de Zicuiran y •
Characuaro, la experiencia deI expansionismo ganadero de los ejidatarios de
Turitzio. Pero la estrategia que cobr6 mas importancia fue la de recurrir,
cuando se terminaban los residuos de cultivo, a la administraci6n de
alimentos balanceados, fabricados en la unidad de producci6n 0 comprados
afuera. Se podla procurar en Huetamo salvado y pasta de ajonjo1f (residuos
proteicos que resultan de la extracci6n deI aceite) a precios reducidos (hasta
fines de los sesentas funcion6 en Huetamo el molino de ajonjo1f). Los
ganaderos acostumbraron rapidamente moler y mezc1ar el ar6n del ajonjoH,
que los agricultores les regalaban a cambio de la limpieza deI terreno, el
grano deI sorgo y las mazorcas de malz para proveer a las necesidades deI
ganado en los tres ultimos meses de sequla. Con la aparici6n del Sistema
Alimentario Mexicano (S.A.M.) y el desarrollo de las tiendas rurales
CONASUPO, se ha llegado en algunos casos a moler la totalidad de la
cosecha de malz para el abasrecimiento deI ganado: el malz se vuelve planta
forrajera al igual que el sorgo y el sudan.

Con estas cambios, no es que el sistema se haya librado del riesgo de
saturaci6n de la capacidad forrajera sino que el numero de cabezas se
increment6 hasta alcanzar esta nueva capacidad. El calendario forrajero
cambi6 parcialmente hasta tener esta apariencia:

23. Algunos ganaderos dejan la planca con panoja y todo a disposici6n deI ganado. En la
mayoda de los casos, se cosecha el grano para moler y suministrar a los animales un
complemenco energécico mas digerible a fines de la cemporada seca.

...
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GRAFICA NQ 5
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Se observa por otra parte la constante reducci6n deI tiempo de
permanencia deI ganado en los agostaderos.

La generalizaci6n deI uso de los alimentos concentrados permiti6 otro
cambio en el manejo de los animales: el periodo de ordena de las vacas
paridas se desplaz6 hacia la temporada seca, 10 que permitia su extension de
4 a 6 6 7 meses asi coma la disminuci6n de la mana de obra movilizada para
el cuidado deI ganado.24 Ademas, la producci6n de leche en esta época deI
ano permiti6 encontrar precios muy ventajosos en el mercado local de
Turitzio, Zirândaro y Huetamo donde no competia con la leche de los
sistemas tradicionales (ordena en los meses de junio a octubre). Para tal
estrategia, el relativo aislamiento de la regi6n ysu alejamiento de los centros
lecheros deI Bajfo es una ventaja y permite una remuneraci6n bastante alta,
pese a los niveles de producci6n mediocres de los cebûes: en Huetamo en
abri! de 1987, ellitro se cornpraba a 300 pesos, 50% mas caro que en el BajIo
(200 pesos en Maravatio, regi6n lechera). Para los pequenos ganaderos de
Characuaro y Zicuirân, mas apartados de los circuitos de comercializaci6n e
incapaces de asegurar una cantidad fija y elevada de leche, queda la
posibilidad de hacer quesos caseros los cuales son localmente mucho menos
remuneradores que la leche bronca. Los residuos de la extracci6n de aceite
-que se podfan conseguir a precios bajos hasta 1984-, permitian mejorar
notablemente los. niveles de producci6n de las vacas. Por otro lado, la

24. Las vacas paridas se quedan roda la sequ!a en una parcela 0 un corral cerca de la casa deI
duei'io donde aquel tiene roda facilidad para ordei'iar y administrar los alimenros
concenrrados, complemenrando as! el rastrojo que queda en la parcela.
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difusi6n en la regi6n de leche en polvo reconstituida, tipo lecherina, para
becerros con un costo de oportunidad importante a favor de la leche bronca,
permite ordefiar hasta el agotamiento las vacas sin poner en peligro la
renovaci6n deI rebafio.

Estas nuevas condiciones de la actividad ganadera ofrecian a fin de
cuentas y pese a costos de producci6n mayores, iguales perspectivas de una
acumulaci6n acelerada. La acumulacion se expres6 por la capitalizaci6n de
medios de produccion y de comercializaci6n sin cuestionar las condiciones
deI auge ganadero.

Los afios sesentas y setentas corresponden, coma ya 10 hemos visto, al
incremento muy importante de la poblaci6n econ6micamente activa en la
region y, consecuentemente a la division y fraccionamiento de los patrimo
nios familiares. Siguiendo ese proceso, un cierto numero de unidades de
producci6n se encuentran por debajo del llmite de reproduccion 0

sencillamente, de sobrevivencia. A corto 0 mediano plazo, estas unidades
estan condenadas a desaparecer. Se ofrece entonces a las familias ganaderas
nuevas perspectivas para establecer a sus hijos y ampliar su patrimonio:
basta con ofrecer una remuneracion suficiente al ejidatario que deja su
parcela. En el ejido de Turitzio se ha producido aSI, desde hace 25 afios, la
concentraci6n de las tierras de labor y de una buena parte de los agostaderos
en las manos de unas pocas familias (405 en Turitzio) 0, eventualmente, de
algunos individuos (en 1987, un ganadero de Turitzio trabajaba siete
dotaciones inscritas con prestanombres). La renta de parcelas de ejidatarios
que se habfan ido a probar suerte a México, Lazaro Cardenas 0 Apatzingan
es también un medio de ampliar sus tierras de labor.

Con la compra de nuevos animales de sangre mejorada, la adquisici6n
de maquinas vino a completar la acumulacion de medios de produccion por
parte de los ganaderos. El primer tractor fue comprado por el ganadero mas
grande de Turitzio en 1958. En 1966, el ejido contaba ya con 3 tractores de 3
duefios distintos: en 1974 eran 6 tractores y 5 duefios; 8 tractores y 5 duefios
en 1986. Esto parece indicar que se habla llegado a la saturaci6n de las
necesidades en tractores ~n el ejido; pero también, que se estaba dando una
concentraci6n de esos tractores en manos de unos pocos. El intento por
parte de Banrural de fomentar la compra de maquinas con crédito por parte
de grupos de campesinos, resulto un fracaso y los tractores se vendieron para
pagar las anualidades, a menudo a los ganaderos ricos. Estos, pese a la
desaparici6n graduaI de las yuntas de trabajo, siguen controlando asf la
fuerza de tracci6n, como 10 veremos mas adelante, y la dependencia de los
agricultores sigue siendo la misma. Los tractores funcionan esencialmente
durante el mes de junio cuando la llegada de las primeras lluvias precipita los
trabajos de barbecho y de siembra. En esas condiciones,la rentabilidad de la
posesi6n de un tractor puede parecer dudosa. Sin embargo durante ese mes
el tractor trabaja dfa y noche 10 que permite barbechar y sembrar por 10
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menos 100 hewireas. Los calculos de rentabilidad economica eran los
siguientes para el ano 1986:

Ganancias:

Pasivo:

Barbecho con discos en seca (20 has):
Rastreo en humedad (100 has):
Siembra (100 has):
Molienda cuaresma 86-87 (100 T. maiz, sorgo,
ar6n): .

Total ganancias:

Amortizaci6n tractor y material: (10 afios)
Combustible (diesel f):
Refacciones:
Total:

$ 240,000.00
$ 600,000.00
$ 400,000.00

$1,500,000.00

$2,740,000.00

$1,500.000.00
$ 500,000.00
$ 200,000.00
$2,200,000.00

Si no falla en forma prolongada el tractor durante el periodo de trabajo,
el beneficio neto que se puede esperar es de mas de medio mi1l6n de pesos.

La acumulaci6n por parte de los ganaderos se expresa también en el
desarrollo de cadenas verticales de comercializaci6n dei ganado: pocas veces
los ranchos de engorda se encargan dei transporte de los novillos desde las
regiones productoras. Varios ganaderos de la regi6n de Huetamo aseguran
entonces la prospecci6n y la compra de los novillos en las ranchedas y los
ejidos deI municipio.

De preferencia, en el periodo de octubre a febrero, cuando estan bien
repuestos por la temporada de lluvias y la disponibilidad de forraje seco, los
llevan a las regiones de engorda. La compra dei ganado se hace en esos meses
que siguen a las lluvias, pero también antes de la temporada de cultivo,
cuando faltan recursos para la siembra y los pequenos ganaderos se deshacen
de algunos animales a precios sacrificados: el mantenimiento de esos
animales en los agostaderos ejidales no cuesta nada al comerciante ysu venta
antes dei mes de marzo permite librarse de gastos importantes en alimentos
balanceados. El cic10 comercial se completa trayendo de regreso alimentos
balanceados comprados en los estados de Querétaro y México, para
venderlos con valor agregado en el ejido.

Mas alla de las nuevas orientaciones de los sistemas de producci6n
ganaderos, 10 que caracteriza a este periodo, tratandose de ese tipo de
productores, es el paso de un caciquismo tradicional, descrito en las partes
anteriores, a un caciquismo de c1ase mas poderoso yestable y que involucra a
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unas 5 06 familias en el ejido de Turitzio. Con el tiempo, eI poder econ6mico
de cada cacique se ha difundido entre sus herederos pues hoy en dia ningun
ganadero cuenta con un rebafio de mas de 300 reses, 10 que ya es
considerable, pero se ha formado una elase de ganaderos de igual peso
econ6mico y de fuerza poHtica superior gracias al numero. Los cambios
técnico-econ6micos de los anos sesentas y setentas han provocado la
desaparici6n de los ganaderos pequenos y medianos que habian juntado
poco a poco algunas cabezas y no supieron 0 no pudieron adaptarse a las
exigencias deI mercado y resistir la presi6n generalizada sobre los recursos
forrajeIOs. Las grandes familias ganaderas aprovecharon en mayor medida,
por supuesto, su desaparici6n.

Frente a las modificaciones estructurales deI sistema ganadero, la
preocupaci6n deI ejidatario pobre sigue siendo a1canzar la manera de
incorporarse a la dinamica de acumulaci6n para sobrevivir.

Agricultores y cambios tecno16gicos
Mientras en los sistemas de producci6n de los ganaderos eI sorgo
reemplazaba graduaImente al cultivo deI ajonjoH, eI aumento de los riesgos
elimaticos en la macro-regi6n daba mayor importancia a este ultimo en las
estrategias de los agricultores. Mas que nunca, en estos dos decenios que van
de 1960 a 1980, eI ajonjoH se impuso coma el medio para acceder a la
capitalizaci6n de algunas cabezas de ganado. Por su misma capacidad de
resistencia a un medio ambiente desfavorable, el ajonjoli permitia también
colonizar partes cerriles pese a los sueIos delgados y a la oposici6n de los
ganaderos celosos de la integridad deI agostadero.

El cultivo deI ajonjoli fue tomando mas importancia en las rotaciones
de cultivo: su resistencia permite dar prioridad al maiz desde las primeras
lluvias adelantando asi su cielo de desarrollo para que florezca antes de la
canicula de agosto-septiembre25 (véase grafica 2). Asi también se puede
cosechar el maiz antes de diciembre, en el tiempo en que se sale a Veracruz 0
a las huertas de Apatzingan 0 Sinaloa. El ajonjoH se siembra después, a veces
hasta el15 de julio cuando las primeras lluvias son escasas, y su cosecha en
octubre no detiene el calendario de trabajo. Ademas de colonizar los suelos
marginales con rotaciones deI tipo tres afios de cultivo puro, un ano de
descanso, el ajonjoli se integr6 con un peso cada vez mayor en las rotaciones
con el maiz.

La gran variabilidad elimato16gica tuvo otra consecuencia; la desapari
ci6n deI frijol judio de su asociaci6n tradicional con eI maiz y la calabaza. La
difusi6n de la fertilidad quimica pudo haber agravado la situaci6n, al

25. El maiz se puede recuperar de sequias prolongadas pero es particularmente sensible a
un "stress" hidrico ocurrido en la época de la floraci6n hembra (a los 60-70 dias).
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favorecer la proliferacion de plagas en las leguminosas26 pero aqui los
testimonios concuerdan en dar mayor responsabilidad a los factores
climatologicos.

Esas condiciones asi coma la relativa tecnificacion deI sistema ganadero
contribuyeron a la polarizacion de los sistemas de producd6n entre la
ganaderia y la agricultura y la simplificacion deI sistema de cultivo de los
ejidatarios pobres a dos plantas: maiz y ajonjoli. Los cambios tecnologicos
acompanaron y acentuaron aun mas esas tendencias.

Ya hemos visto camo la cria yel adiestramiento de bueyes habia dejado
de ser una preocupacion deI ganadero y coma la acumulad6n de bienes de
produccion se expreso por la introducd6n de tractores en el ejido. De hecho
el uso de bueyes para las labores cayo en desuso y hoy en dia solo dos
ejidatarios en Turitzio siguen trabajando con yunta, generalizandose el
empleo de troncos de mulas 0 de burros. Su adquisici6n era mucho mas
accesible para el comun de los ejidatarios; sin embargo, no dej6 de ejercerse
la dominadon de los ganaderos sobre la fuerza de tracci6n.

En efecto, la irregularidad de las lluvias y la posibilidad de que se
retrasen hasta fines de junio hadan barbechar y preparar el terreno 10 mas
rapidamente posible para sembrar temprano yevitar la floraci6n de maiz en
la época de mayor riesgo de canicula. Asi, se impuso el uso deI tractor por su
rapidez de intervencion y su capaddad de barbechar terrenos trabajosos, 10
que le daba ventaja neta sobre los troncos de equinos. Ofreda ademas la
posibilidad de un barbecho profundo en seco que permite adelantarse en las
mejores condidones para lograr el cultivo. De hecho, y salvo en las lomas
pedregosas, el tractor se ha impuesto y e190% de los ejidatarios 10 emplea
para la preparacion deI terreno y la siembra: se puede hacer en un dia 10 que
antes necesitaba cinco dias de labor con la yunta 0 el tronco. Ademas, el costo
de su uso -$10,000.00 en 1986 para la rastra yla siembra de una hectarea
esta mas que compensado por la disminuci6n de los riesgos que implica y el
ahorro de tiempo que permite al campesino, los cuatro dias que le quedan
libres, emplearse como peon cobrando $2,000.00 la jornada (junio-julio de
1986). El uso de los troncos de mulas 0 burros se limita entonces a los
trabajos de raya para limpiar el cultivo y al barbecho de las lomas
pedregosas, donde los tractores no tienen acceso. Pese al avance técnico que
represent6 la difusi6n en los anos sesentas de los arados de vertedera que
permiten voltear la tierra e incorporar utilmente los residuos 6rganicos y las
malezas al suelo, el uso de la traccion animal estuvo confinada a las tareas
que no podia realizar el tractor.

Sin embargo, frente a las ventajas que representa el uso del tractor, no

26. Véanse Capitulas II y III.
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todos los ejidatarios se encuentran en sitUC1\.lUl1 ut: 19ualaad, sea por razones
financieras puesto que a fines de la temporada seca, contados son los que
pueden pagar el costa de un barbecho profundo en seco que es el doble de
una rastra en tierra humeda (12,000 pesos en lugar de 6,000 por hectarea en
1986); sea por el peso politico y econ6mico de cada persona pues la
disponibilidad en tractores en Turitzio corresponde exactamente a 10 que se
puede trabajar en el ejido durante un mes. 27 Por supuesto, no se puede
esperar las mismas probabilidades de éxito por una milpa que ha sido
sembrada a principios de este mes y un cultivo sembrado en julio. Entran
entonces en consideraci6n las relaciones familiares 0 de compadrazgo con el
propietario dei tractor para obtener su uso 10 mas temprano que se pueda:
los ganadores siempre son los mismos y se aceptan las "mordidas". La
consecuencia es evidente; son los notables y ganaderos dei ejido quienes
siembran primero y disminuyen los riesgos de mala cosecha, una cosecha
que se consagra en su casi totalidad al mantenimiento del ganado.

La generalizaci6n dei uso dei tractor puede tener por otra parte
consecuencias sociales, pues acelera la marginalizaci6n de la franja mas
pobre de la poblaci6n quitandole trabajo y tierra por la extensa posibilidad
que ofreee a los poseedores de tractor de extender su superficie cultivada, es
que constituye un factor mas de emigraci6n.

Al cambio tecnol6gico que representa el uso del tractor se suman las
distintas formas de intervenci6n del estado, 0 sea la introducci6n dei crédito,
de las variedades mejoradas y de los fertilizantes qufmicos.

Por 10 que se refiere a las variedades hibridas, de maiz en especial, su
introducci6n result6 un fracaso rorundo. Primero porque su uso ubica al
campesino en una situaci6n de dependencia y consecuentemente de
vulnerabilidad para el aceeso a las semillas y a insumos mas importantes
(fertilizantes, qulmicos, etc.), y segundo porque las variedades propuestas
presentan una sensibilidad mas grande hacia las plagas, tanto en la pareela
(1os elotes crecen mas eerca dei suelo y quedan al alcance de los "cuihiques" 0

ratas de campo) coma en el almacén (elote mas tierno y menos protegido).
El principal problema es la aleatoriedad que representan estas variedades
hibridas: "por 10 regular, se levanta muy buena cosecha 0 nada", un riesgo
que no pueden asumir la mayorfa de los ejidatarios. Por su parte, los
ganaderos se quejan de la menor cantidad de rastrojo que creee en
comparaci6n con las variedades criol1as, 10 que constituye una desventaja
mayor para una planta que destinan en prioridad a un uso forrajero.

El uso dei crédita y de los abonos quimicos -estando los dos

27. Segûn fuentes de la SARH, los terrenoslaborables con tractor representan 1,000 a
1,200 hectareas en el ejido. En un mes de pleno USD, un tractor a1canza a barbechar,
rastrear y sembrar unas 120 a 150 hecrareas. Hay 8 tractores en el ejido.
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fuertemente vinculados entre sl- se difundio mucho mas en la region. De
hecho, el empleo de los abonos qUlmicos parece muchas veces una manera
de acceder al crédito de aVlo que ofrece Bamural y permite al ejidatario
pobre librarse en parte deI dominio deI usurero. Las dosis de fertilizante que
sugiere el banco son de 100 kilogramos de "triple 17" y 200 de sulfata de
amonio (20.5 - 0-0) por hectarea de ajonjoH y 100 de "triple 17" y 400 de
sulfato para el malz, 0 sea aportaciones de 58 kilos de nitr6geno, 17 de
fosfato y 17 de potasio por hecrarea de ajonjoH y 100, 17 Y17 en el casa deI
malz. En este ultimo caso, esa formula podda permitir te6ricamente
aumentar los rendimientos de una tonelada. En la realidad esa ganancia esta
muy limitada por la irregularidad y la escasez de las lluvias; 10 que es mas, la
aplicacion de ahanos aumenta los movimientos deI agua en la planta y puede
acentuar su vulnerabilidad a la cankula. Por otro lado, la estacion de un
ganado numeroso durante mas de siete meses en las parceIas parece
asegurar la renovacion de la fertilidad quImica y organica de los terrenos de
cultivo. Por cierto, los pequenos ejidatarios, principales productores de
ajonjoH, no se benefician tanto de esas aportaciones de estiércol, puesto que
el ganado permanece poco tiempo en las parcelas donde queda aron, cuando
éste no ha sido llevado para moler por algun ganadero. El ahano qUlmico
puede entonces ofrecer la perspectiva de restablecer el equilibrio de
fertilidad en esas parcelas, pero a menudo el ajonjoH se da en suelos delgados
donde los qUlmicos tienen poca eficiencia. Esas precisiones llevan a pensar
que los abonos qUlmicos estan considerados mas bien coma un medio de
acceder a los créditos de av10 que como un cornponente indispensable para la
elaboracion de buenos rendimientos. SerIa, sin embargo, injusto no senalar
que su utilizaci6n puede tener un papel eficaz en las rataciones bianuales
malz-ajonjoH que acostumbra hacer la mayorIa de los agricultores.

El crédito si se plantea coma contrapeso deI poder de los ganaderas y
comerciantes usureros no resuelve todos los problemas de financiamiento
de los agricultores en la época de siembra. La falta de integridad de varios
empleados de Banrural en Huetamo no deja de ser famosa y abundan los
testimonios de robos de partes importantes de la cosecha de ajonjoli en
"pago" deI crédito a campesinos analfabetas. Regularmente llegan los
créditos en julio, cuando ya barbecho ysiembra estan hechos y los ejidatarios
pobres han tenido que pedir préstamos con tazas deI 10 al 12% mensual.
Tampoco son raros los acuerdos entre el funcionario deI banco y los
representantes campesinos para diferir la entrega deI dinero a algunos, con
el fin de hacer10 fructificar un poco. En cuanto al incumplimiento deI segura
para las pérdidas parciales de la cosecha, las quejas son unanimes. La
situaci6n de aislamiento que la region de Huetamo ha conocido y sigue
conociendo en un menor grado, sin duda facilita esas prâcticas. El resultado
es la rebeli6n frecuente de ejidatarios pobres que deciden no reembolsar el
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crédito y dejan de recibir asistencia. Recurren entonces a los usureros para
. los préstamos y la venta dè losflbonos que éstos consiguen con el banco y no
usan. Habda también muchoquecomentar sobre la inadecuaci6nque existe
entre la visi6n sectorial de las politicas deI estado y las estrategias
campesinas. 28

Los cambios tecnol6gicos y de apoyo politico al campesino en Tierra
Caliente dei Balsas no han fomentado nuevas perspectivas de acumulaci6n
para el ejidatario pobre y en el curso de los anos sesentas y setentas la unica
cria de animales que quedaba al alcance de los ejidatarios agricultores era el
mantenimiento de gallinas y puercos. Se volvi6 una caracteristica de los
estratos medios ybajos de ejidatarios en la medidaque no se encuentra en las
unidades de producci6n ganaderas. Los puercos y gallinas andan sueltos en
I~s calles de los pueblos donde se crian con los desperdicios y el estiércol dei
ganado. Se completa eventualmente su alimentaci6n con el maiz sobrante y
por supuesto las calabazas que se siguen asociando al maiz en los cultivos. La
mortalidad en las dos especies es elevadisima entre la virosis que persiste en
estado latente en las poblaciones y los piquetes de alacran, tarântula, etc. Sin
embargo representan la mejor forma de valorizar los distintos excedentes
de la casa (nunca se les da alimento concentrado) y de formar con gastos
menores un pequeno capital: asi, la venta de un cerdo de 60 a 80 kilos a fines
de la sequia puede permitir sembrar la milpa sin endrogarse. Constituyen
ademas una reserva de proteInas y grasa a disposici6n de la familia. Las
variedades criollas rusticas son las unicas que se encuentran, por el papel que
se les asigna y sus pocos requerimientos en alimentos.

Las chivas en cambio, aunque notoriamente adaptadas al medio fisico y
a las necesidades y recursos de los ejidatarios pobres, no "pegaron" en la
regi6n. La raz6n principal es la inadecuaci6n de su manejo con el sistema de
cercas que impone la ganaderia mayor por 10 que se necesita mantener a los
animales gran parte deI dia en un corral cercado, para que no vayan a vagar
en los terrenos de cultivo, y luego acompanarlos en grandes recorridos en los
agostaderos. Movilizan as! un trabajador permanente, 10 que no deja de
plantear problemas durante la temporada de cultivos. Aunque el negocio sea
rentable (un chivo del ano se vendia entre 15 a 20,000 pesos en la cuaresma
1986-87 y los gastos de mantenimiento son muy reducidos) y exista en la
regi6n un mercado seguro, sobre todo en las fiestas de Navidad y Pascua, la
oposici6n de los ganaderos y demas ejidatarios es tal, que el ejido de Turitzio
con sus 1,635 habitantes29 no cuenta con mas de cinco chiveros y ninguno de

28. Sobre ese terna cf. T. Linck, Le paysan dépossédé. Pouvoir Technique et decision au
Mexique. Thése de doctorat d'Etat CEDEC, Université Aix-Marseilles, 1985 (3 tomas).
Véase tarnbién el Capitula III de este !ibro.

29. Secretaria de Prograrnaci6n y Presupuesta, Censo General de Poblaci6n y Vivienda,
1980.
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ellos cuenta con mas de 60 animales.
Por 10 tanto las evoluciones en los sistemas de producci6n en los dos

decenios pasados no han logrado mas que afianzar la vinculaci6n entre
ganaderia mayor y agricultura para beneficio de los ganaderos. El cuadro 2
donde figuran los calendarios de trabajo agrîcola y de forrajes refleja la
estrecha coordinaci6n a la que se ha llegado en la ocupaci6n dei espacio
agrîcola entre el hombre y el ganado. En ese marco, no hay lugar para el
desarrollo de las clases desfavorecidas dentro dei espacio ejidal.

Un sistema saturado

El abismo que separa econ6mica y socialmente a ganaderos y agricultores no
ha dejado de crccer. Se l1egan a dibujar dos grandes sistemas de producci6n,
muy distintos entre SI pero que se quedan en el marco de un sistema social de
producci6n cuya dinamica es netamente ganadera: los agricuitores, aunque
sus intereses sean totalmente divergentes respecto a los de los ganaderos,
dependen de éstos en cada etapa del proceso de producci6n para obtener
maquinaria, crédito y fertilizaci6n. En el seno dei ejido la unica forma de
sobrevivencia a largo plazo para las unidades de producci6n agdcolas es
incorporarse a fuerza a la dinamica de acumulaci6n ganadera. Pero la
super-saturaci6n dei espacio forrajero yespecialmente de los agostaderos, la
tecnificaci6n dei sistema de cria y, sobre todo, la devaluaci6n constante desde
hace unos la anos de la remuneraci6n dei ajonjoli y la reducci6n de su
remabilidad frente a todos los demas cultivos, impiden este desarrol1o.

El crecimiento de la poblaci6n en el ej ido y en el seno de cada unidad de
producci6n provoca el fraccionamiento de las dotaciones en unidades de
superficie reducida, cuya mayor riqueza es la fuerza de trabajo dei
campesino, donde las perspectivas de acumulaci6n son mas limitadas
todavla. Se va formando poco a poco una capa de unidades de producci6n que
se situan debajo de un cierto nivel de reproducci6n que estan condenadas a
mediano plazo. Mientras los ganaderos recuperan estas tierras, que se
abandonan porque su trabajo no es redituable, para constituir fincas de
dimensiones cada vez mayores, la capa menos favorecida dei ejido se
proletariza y constituye una mana de obra disponible y barata en la regi6n y
en las plamaciones caneras deI tr6pico humedo, 0 migra de manera
definitiva hacia las colonias marginadas deI Distrito Federal 0 de Acapulco.

Finalmente, el sistema tal como se ha conformado no ofrece ninguna
salida 0 perspectiva para la clase baja. En esas condiciones tada fuente de
acumulaci6n nueva debe de ser ajena. A partir de la mitad de los anos
setemas se desarrollan con fuerza las migraciones hacia Estados Unidos, as!
coma el impacto del narcotrâfico en toda la regi6n. Siendo las unicas salidas
para un numero creciente de campesinos, estas dos factores van a cobrar
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~ Periodos de ucupaciôn necesaria dei espacio cultivado.

CUADRO NQ 2
CALENDARIOS DE TRABA]O AGRICOLA y DE ABASTECIMIENTO EN FORRA]ES:

LA OCUPACION COMPLEMENTARIA DEL ESPACIO CULTIVADO
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4. ACVMVLACION FORANEA y APERTURA A VNA NUEVA
DINAMICA GANADERA (1980-1987)

Se acelera el proceso de acumulaci6n: migraciones a EE. VV. y cultivo de
la marihuana

Los movimientos migratorios hacia los estados dei norte y Estados Vnidos
no son un hecho reciente en la historia regional. Ya vimos c6mo los
programas braceros habian permitido a algunos campesinos aprovechar
remuneraciones eIevadas en los anos cuarentas y cincuentas. Después de
1962 y eI cierre de los programas braceros, sigui6 la migraci6n en forma
clandestina y los movimientos fueron cobrando cada vez mayor importancia,
sobre todo en la segunda mitad de los anos setentas, cuando pareci6 evidente
la saturaci6n total dei sistema social de producci6n y su estancamien
to. En diez meses de trabajo en Estados V nidos se puede ganar mas de 10 que
se ahorra en 8 0 10 cosechas de ajonjoli, comprar algunas reses 0 una
pequena tienda de abarrotes y tener asi su fondo de seguridad que distingue
al ejidatario acomodado dei mas pobre.

Frente a esa perspectiva no hacen falta los voluntarios. Sin embargo las
condiciones de migraci6n generan una selecci6n entre los candidatos. Las
perspectivas de acumulaci6n son muy distintas entre eI mozo de un
restaurant de Houston 0 de Los Angeles, quien se beneficia de un empleo
fijo en una ciudad donde eI anonimato constituye una prueba de seguridad, y
eI jornalero, quien se va de huerta en huerta y queda a la merced de los
servicios de migraci6n muy activos en el campo. Mientras éste se fue hasta la
frontera a conectar al coyote, quien se encargaria de hacerlo pasar "dei otro
lado", y luego anduvo de rancho en rancho en busca de trabajo, aquel pas6
por tramitaciones muy bien estructuradas que 10 llevaron desde Huetamo
hasta la ciudad en donde hay gente que 10 hospeda y le consigue "chamba".
Por supuesto, los costos de las dos vias no son nada parecidos, el de la
segunda se lleva por 10 menos 700 u 800 d61ares 0 sea mas de 10 que podia
esperar un pe6n en todo un ano de trabajo en 1986. De todos modos,
cualquiera que sea el camino que se usa, el migrante tiene que disponer de
400 a 500 d6lares para poder esperar cruzar la frontera. Contados son los
que disponen de antemano de esta suma en especie.

Se recurre entonces a los ganaderos y comerciantes usureros de
Huetamo 0 deI ejido para conseguir el dinero con tazas dei 10 al 12%
mensual. "S6lo se presta a los ricos" y eI que no tiene nada que ofrecer a
cambio dei dinero, no obtiene nada. Se estima la solvencia de alguien por
numero de vacas que posee 0 a sus lazos familiares con la oligarquia ejidal.
As! se cierra el circulo, y la selecci6n previa de los candidatos a la migraci6n,
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corta muchas perspectivas a los ejidatarios pobres. Genera también
desigualdad entre los grupos que componen el ejido, puesto que los
habitantes de Zicuirân, El Embarcadero 0 Characuaro tienen menor peso
econ6mico ysus relaciones con los ganaderos de Turitzio son mas débiles. 30

A las diferencias entre "mojados" se puede agregar la ventaja que
tienen algunos hijos de ganaderos que disponen de cuenta bancaria y de
pasaporte que les permite andar a gusto y, eventualmente, cumplir con el
papel de coyote de une y otro lado de la Frontera, una de las tareas mas
lucrativas.

Es obvio que esta desigualdad en las oportunidades se traduce en
desigualdad en la acumulaci6n y son los mas ricos quienes obtienen mayor
beneficio de las migraciones a Estados Unidos. Pese a esas circunstancias, ir
al norte es para los mas desfavorecidos una perspectiva inesperada de
adquirir los medios de mantenerse en el ejido. El fen6meno ha cobrado una
enorme importancia social y econ6mica en toda la regi6n yespecialmente en
el ejido de Turitzio.

De ahf que de las 61 entrevistas econ6micas que se llevaron a cabo en la
temporada seca 86-87, 41 productores (68%) personalmente habfan
participado en esas migraciones (18 personas, 30% de la muestra) 0 tenian
familiares, generalmente hijos, en Estados Unidos (23 personas, 38%). De
los 20 que no tuvieron nexos con las migraciones al norte, 8 habian salido a
trabajar algunos anos en otras partes de la republica,31 Aunque probable
mente mas acentuado en Turitzio por la prosperidad deI pueblo, el
fen6meno es generalizado en toda la regi6n y hasta los ranchos mas aislados
cuentan con sus migrantes. El peso econ6mico de las migraciones es todavia
mas importante en los balances econ6micos de las unidades de producci6n y
llega a alcanzar el65 % de los ingresos familiares y los 10,000 d61ares al ano,
segun las entrevistas realizadas.

Mucho mas lucrativo todavia que la migraci6n a Estados Unidos, es el
cultivo de la marihuana, que se ha desarrollado muchisimo desde la década
de los setentas y consticuye hoy dia la manera mas rapida yfacil de ascender
en la escala social en las comunidades ejidales. Tanto la sierra de Guerrero
coma las partes centrales y deI noroeste deI municipio de Huetamo ofrecen

30. Los resulcados de los censos de 1970 y 1980 nos dan elememos deI impacco relacivo de
las migraciones en las diferemes comunidades: en 10 anos la poblaci6n de Turirzio
pasaba de 1352 a 1103 habirames (-18.5 %), la de Zicuirân de 135 a 122 (-10%) Yla de
Charâcuaro creda de 301 a 345 habirames ( 15%). En el mismo ciempo, la poblaci6n
coral deI municipio aumemaba en un 18%.

31. Cabe desracar que en ese periodo deI ano, la parce mas pobre de la poblaci6n deI ejido
esra en el esrado de Veracruz para el corre de cana. Ahi se encuemra la geme que menas
posibilidades ciene de financiar eI pase a Esrados Unidos. Sin embargo, las cifras
propuesras son represemacivas para las c1ases medias y medias-bajas deI ejido.
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lugares escondidos y aislados propicios para sembrar la hierba. La presencia
activa de un bata1l6n deI ejército, revela la importancia que ha tomado la
regi6n de Huetamo en la producci6n y la comercializaci6n de la marihuana.

Por supuesto, los ejidos que se extienden a 10 largo de la carretera
Huetamo-Zitacuaro 0 deI do Balsas, estan demasiado comunicados con el
centro municipal coma para ofrecer oportunidades de sembrar. Pero queda
para muchos las posibilidad de sembrar a medias en ranchos mas aislados
durante una temporada. La poca cantidad de trabajo que requiere el cultivo,
ya que se siembra entre el monte y s610 se cosecha 10 que ha crecido aigunos
meses después, permite incluso seguir cultivando su parcela en el ejido yque
nadie sospeche el negocio. Mas costeable todavia resulta la compra-venta de
la marihuana yen ese aspecto varios comerciantes tienen todos los medios
-camionetas, negocio oficial de comerciante de ganado 0 de alimentos
para hacerlo en las mejores condiciones.

Sin embargo, la dimensi6n de los riesgos que toman productor y
negociante es inmensa y son probablemente pocos los que se atreven a
meter la mana en el narcotrâfico. Ademas, para los mas pobres que no se
benefician de la protecci6n de redes familiares 0 deI compadrazgo, el riesgo
es todavfa mas grande.

Expresiones de la acumulaci6n: avances en la ganaderizaci6n deI sistema
agrario

La fuerte acumulaci6n proveniente de Estados Unidos yen menor grado deI
narcotrâfico se expresa esencialmente en la adquisici6n de bienes raices yde
ganado, la orientaci6n deI sistema agrario impide prâcticamente cualquier
otro tipo de especulaci6n en el sena deI ejido.

En el pueblo de Turitzio, es sorprendente el nûmero de casas de tabique
y cemento que quedan desocupadas y se extienden en las orillas deI puebla
junto con las barracas de cart6n de los peones. Construir una casa "decente"
donde instalar un hogar es en la mayoda de los casos la preocupaci6n
prioritaria deI migrante. La construccci6n conoce en toda la regi6n un auge
que aûn no se detiene. El ejido de Turitzio que contaba con 1,625 habitantes
permanentes en 198032 ocupa 32 talleres de fabricaci6n de tabiques y tejas,
con una producci6n de 1,195 millares de tabiques y unos 83 albafiiles
ocasionales. 33 Durante toda la temporada seca, se multiplican las obras de
construcci6n que confieren a Turitzio un aspecto dinamico en contraste con
el que ofrecen otros pueblos de la regi6n 0 deI mismo ejido.

32. Fueme: Censo General de Pohlaci6n y V;v;enda. 1980.
33. Fueme: SPP, Censos econ6m;cos: Huetamo. 1983.

88



EMERGENCIA y DESARROllO DE UN CAOQUISMO GANADERO EN TURITZIO

Mas alla deI hecho de poseer una vivienda nueva, se plantea para el
migrante la necesidad de adquirir los medios de mantenerse en el ejido, 0 sea
conseguir una parcela y un numero suficiente de cabezas de ganado mayor
coma para disponer de un fondo de seguridad y un triunfo para su
integraci6n en la comunidad ejidal. En la situaci6n de escasez de terrenos
laborables, la adquisici6n de ganado se vuelve el modo mas seguro de acceder
a los recursos deI ejido mediante los derechos de un padre ejidatario. El
crecimiento deI rebano permite luego adquirir un poder econ6mico
suficiente para comprar el derecho de un campesino pobre que no puede
seguir 0 no tiene heredero. Dos j6venes se pueden también juntar para
comprar y luego compartir una dotaci6n. Pero la acumulaci6n foranea
también ha sido un medio para algunas familias de afianzar su poder
econ6mico y constituir rebanos de varios centenares de animales. Existe en
Turitzio el casa de un ejidatario quien, gracias a las ayudas de cuatro hijos
viviendo en Estados Unidos se ha vuelto dueno de un hato de 250 cabezas.

Sin embargo, los que mas se aprovecharon deI flujo de d61ares fueron
las familias ganaderas y comerciantes: sus recursos en tierras y en dinero les
permiten asumir el aumento de la carga en ganado, comprar nuevas
dotaciones y hasta pequenas propiedades 0 nuevos medios de comerciar,
sean camionetas 0 tiendas. Mientras tanto, es mucho mas difkil para los
pequenos ejidatarios rebasar la capacidad de mantenimiento de sus
dotaciones sin un fuerte y peligroso aumento de los costos de explotaci6n:
abundan los casos de nuevos ganaderos que tuvieron que vender en el peor
periodo deI ano parte de las cabezas recién adquiridas. En cuanto a los mas
pobres, los que se fueron "de mojados" con un minimo de seguridad, por 10
regular nunca consiguen empleo bastante remunerador coma para hacer
algo mas que mejorar las condiciones de su vivienda.

Sin embargo, el impacto de la aportaci6n de d61ares sobre los sistemas
de producci6n y el equilibrio deI sistema agrario es impresionante. En el
ejido de Turitzio, eI numero de cabezas de ganado mayor alcanza la cifra de
2,500 que se reparten de la manera siguiente: 1,800 en Turitzio, 300 en
Zicuiran y 400 en Characuaro.H Es el mayor numero en todo el municipiu. Si
se consideran los coeficientes de agostadero en temporadas de l1uvias y de
sequia, se llega a cargas de 0.8 animal por hectarea de agostaderos y 1.5
animal por hectarea cultivada.35 Esas cifras considerables traducen la
inestabilidad dei slstema ganadero actual: los recursos en forrajes brutos
-residuos de cultivo y sorgo- alcanzan apenas a mantener los dos tercios
de los animales durante los siete meses de la sequia. En cuanto a los

34. Fuentes: SARH, Delegaci6n de Huetamo; Asociaci6n ganadera local; SPP, Delegaci6n
de Huetamo; observaci6n directa.

35. Si se estiman 3,000 Has. de agostaderos y 1,650 de sembradios.
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agostaderos, tal carga supone un fuerte sobrepastoreo con todos los riesgos
que puede generar tanto para los animales como para el equilibrio ecol6gico
(erosi6n, irregularidad y violencia de las lluvias, etc.). Los animales, que
antes se recuperaban en el cerro de una larga temporada seca, ahora ya no
pueden hacerlo. En el otoêio de 1986, debido a una pluviosidad insuficiente,
los bovinos regresaron ran flacos como se les habla mandado, segun los
ejidatarios.

"Ya no se puede seguir aSI", estiman muchos. Pero, ~c6mo impedir a
los pobres 10 que se puede considerar como la unica alternativa a la
migraci6n definitiva hada el Distrito Federal 0 a los demas centros urbanos,
la adquisid6n de unas pocas reses cuando pueden hacerlo? Por otro lado, en
esa situaci6n, los dueêios de hatos importantes, por su mayor capacidad de
resistencia a 10 imprevisible del clima y al estancamiento de los recursos
forrajeros, se imponen con roda seguridad como los ultimos dueêios de los
agosraderos.

~Cuales pueden ser, enronces, para el conjunto de los ejidatarios las
respuestas a una situad6n que todos presienten como dramatica a corto
plazo?

lHacia qué tipos de estrategias?

Los pequeêios ejidatarios frente a la no rentabilidad dei cultivo del ajonjoH
Los aêios ochentas son para los productores de maiz y ajonjoli los dei
cuestionamiento de sus sistemas de cultivo y de producci6n tradicionales. La
dismi~uci6n de la rentabilidad deI ajonjoli frente a la ganaderfa no se ha
frenado en los ultimos diez aêios como 10 ilustra el cuadro 3.

El estancamiento de los precios reales de ajonjoH se le presenta al
productor desde 1979, hasta 1984 y para los dos cultivos, entre 1980 y 1984.
Sobre todo desde 1978 ya no es costeable sembrar ajonjolI en lugar de malz y
los testimonios de los productores confirman los calculos. A esto se suma el
hecho de que el ajonjoH necesita una mano de obra mas intensiva que
cualquier otro cultivo de temporal en la regi6n y en fechas muy precisas, 10
que eleva sensiblemente los costos de producci6n. La cosecha deI grano no
puede esperar muchos dlas después de la maduraci6n ya que los trabajos de
corte, apiiiada y sacudida requieren el empleo de numerosos peones
(aproximadamente cuatro personas para coetar las plantas, cuarro para
levantar y amarrarlas y luego dos para sacudir las pajas y liberar el grano, 0

sea unas diez personas por hectarea). En cambio, la cosecha deI malz no
moviliza tanta gente (unas cuatro para coetar las mazorcas y una para
transportarlas al granero) y se puede extender sobre un lapso mas
importante si no urgen aprovechar el rastrojo para el ganado. El productor
de malz puede aSI optimizar la utilizad6n de su mana de obra familiar. Otra
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CUADRû Na 3

Mafz Ajonjoli

Precio Precio Producco Precio Precio Producto
Anos medio l reaP bruto/ha medio' real 2 bruto/ha l

anual $/r $/t l $ anual $/t $/t $

1978 2,902.3 2,612 11,298 3,578

1979 3,506.3 13,483.3

1980 4,715 4,243 11,510 3,453

1981 6,430 4,889 14,956 11,373

1982 10,527 4,972 31,370 14,818

1983 20,184 4,805 18,165 56,745 13,510 17,023

1984 33,200 4,727 112,555 16,026

1985 53,584 5,628 159,012 16,702

19864 97,000 87,300 275,000 82,500

1. En el estado de Michoacan.
2. Base 100 en 1980.
3. Tomando como referencia rendimiemos de 300 kg/Ha. para el ajonjoli y 900 a 1000 kg/Ha. para el

maiz (estimaciones de la SARH, Hueramo).
4. Segun los testimonios sobre los precios en noviembtr-diciembre de 1986.

Fuentes: Anuario de estadisticas estatales INEGI.
Anuario de estadisticas de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI.

desventaja para el ajonjoli, son los trabajos de limpia (escardas pesadas con
tarecua), ya que la difusi6n de herbicidas (ester6n) en la regi6n desde unos
cinco alios permite liberarse de las escardas deI maiz por un costo menor. El
fen6meno migratorio amplifica el problema, pues priva a las unidades de
producci6n de la fracci6n mas dinamica y activa de la mano de obra familiar y
crea una dependencia para todos los trabajos deI campo.

Pese a la ligera mejoda de la remuneraci6n deI ajonjoH en 1986, esos
factores influyen a favor de la reducci6n dei peso de este cultivo en los
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sistemas de producci6n. Se siembra en muchos casos para pagar el crédito 0

permanece en los suelos delgados donde no se da el maiz y donde los trabajos
de escarda estan limitados por la rareza de las malezas. Pero aun ah!, el
ajonjoli esta en competencia con el sorgo forrajero que se puede vender en
pie a los ganaderos. En la temporada seca 1986-87, mientras una hectarea de
ajonjoli proporcionaba un ingreso bruto medio de 82,500 pesos (90,000 si se
esperaba hasta enero para vender el grano, 10 que pocos productores pueden
hacer), la misma hectarea sembrada de sorgo se podia vender por 80,000
pesos a la misma fecha a un ganadero que careciera de forraje seco y con
costos de producci6n limitados al barbecho y a la raya con tiro de animales.

Esas circunstancias contribuyen a la simplificaci6n de los sistemas de
producci6n de los ejidatarios mas pobres y su orientaci6n hacia la
producci6n de maiz y la adquisici6n de algunas cabezas de ganado para
procurar a las unidades de producci6n una seguridad econ6mica que el
cultivo deI ajonjoli ya no proporciona.

Los que alcanzaron esa meta se encuentran confrontados con la
disminuci6n de los recursos de los agostaderos yen situaci6n de vulnerabili
dad frente a la capacidad de resistencia mayor de los ganaderos. En
Characuaro esta preocupaci6n determin6 que en s610 dos anos se pusieran
las cercas alrededor de todas las parcelas individuales. Pero la individualiza
ci6n de los esquilmos no permite proseguir la acumulaci6n de animales mas
alla de la capacidad de mantenimiento de su parcela. Algunos intentan
aumentarla cosechando las hojas de maiz y distribuyéndolas cuando se acaba
el rastrojo para evitar un desperdicio excesivo. Pero esa estrategia no
permite librarse deI agotamiento dei agostadero que amenaza toda
perspectiva de acumulaci6n.

Los ganaderos hacia la diversificaci6n y la .. intensificaci6n" de los sistemas
de cria •

Frente al mismo problema y a la imposibilidad de hacer crecer los rebanos
sin un aumento considerable en la carga de insumos de las unidades de
producci6n, los ganaderos parecen orientarse hacia el aumento de la
productividad de sus hatos y la disminuci6n de la mano de obra de sus
sistemas de producci6n.

Desde hace algunos anos, los ganaderos mas grandes han hecho varios
intentos de introducir en sus hatos vacas lecheras de sangre Holstein 0

Suiza. Eso supone modificar en gran parte el sistema de manejo dei ganado y
de las parcelas, apartando una porci6n deI terreno para mantener cerca de su
vivienda las lecheras durante todo el ano. Esta necesidad contribuye a favor
de la apropiaci6n de una fracci6n dei agostadero por parte de los ganaderos
que tienen la producci6n lechera ydeI recurso sistematico a la administraci6n
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de alimentos balanceados para alcanzar el potencial genético de esos
animales. El incremento de las cargas de explotaci6n consecuente se justifica
plenamente por el nivel de remuneraci6n de la leche en la regi6n. De hecho,
el negocio parece costeable pero a todos los ganaderos que 10 experimentaron
se les plante6 eI problema de la adaptaci6n de los animales al c1ima t6rrido y
a la falta de forrajes verdes en la regi6n. Esto se comprob6 con la rapida
desaparici6n de las vacas Holstein que nunca concretizaron las esperanzas
de sus duefios. La raza Suiza ha conocido, al revés, una lenta difusi6n de los
hatos, ya sea por la compra de animales de registro, 0' por la cruza con el
ganado cebu que permite aprovechar el efecto heterosis36 sin modificar en
mayor grado eI sistema de manejo deI rebafio.

Aunque todavia es limitada su difusi6n, esta estrategia refleja la
preocupaci6n de los ganaderos frente a la penuria de forrajes brutos y a los
limitantes deI sistema de manejo tradicional. Traduce también una toma de
conciencia hacia la necesidad de intensificar eI sistema ganadero y
diversificar sus producciones mediante, en este caso, la mejora genética y el
recurso mas frecuente dei uso de alimentos balanceados.

Frente al aumento de las cargas de explotaci6n consecuente al uso cada
vez mas importante de los alimentos balanceados, se intenta por otro lado
reducir la carga de mana de obra. El desarrollo deI cultivo de forrajes tales
como el sorgo 0 el sudan permite alcanzar esta meta: se siembran, reciben
una raya por el unico trabajo de limpia y en muchos casos ni siquiera se
cosechan, ya que planta y grano se quedan a disposici6n dei ganado. La
cantidad de trabajo que se aporta en este casa es muy limitada. La progresiva
aparici6n de qulmicos en el cultivo deI maiz va en el mismo sentido. Desde el
principio de los afios ochentas se han difundido los herbicidas en la regi6n y
se usan en forma generalizada desde hace dos afios. Permiten librarse de las
tareas de escarda, que son las mayores consumidoras de trabajo en los
cultivos de monocotiledones (maiz y sorgo, pero no sirven para el ajonjoH).
Sin embargo, su uso presenta la gran desventaja de impedir el cultivo de la
calabaza asociada al maiz y de limitar la cantidad de pasto disponible para el
ganado en la estaci6n seca, 10 que ha limitado considerablemente su difusi6n.

La ultima estrategia desarrollada por los ganaderos frente al cuestiona
miento deI sistema ganadero tradicional es la de dar mas peso a las
actividades comerciales en los ingresos familiares. Las familias mas ricas de
Turitzio siguen invirtiendo en vehiculos para el transporte de carga 0 de
personas, 0 en tiendas, como en Huetamo, Zirandaro 0 hasta Zitacuaro.

Los cambios de los diez ultimos afios han contribuido a la composici6n

36. Los animales proveniemes deI cruzamiemo entre dos razas discintas, se benefician de
cualidades superiores al valor mediano de Jas razas parentales (en este caso,
conformaci6n para producci6n de carne y pocencial lechero).
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de una sociedad ejidal cuyos caracteres son quiza mas cample jas que la que
eran 20 aiios antes. Dibujan sin embargo tipos de campesinos muy distintos
par sus recursos y sus estrategias.

Elementos de una tipologia evolutiva

La siguiente tipalogia se establece a partir de 61 entrevistas realizadas en los
cuatro pueblos que componen el ejido de Turitzio. TaI y coma se explica en
la introducci6n, no se ha tratado de elegir una muestra aleatoria sino de
buscar una variabilidad maxima de los sistemas de producci6n, en base a los
elementos de la historia agraria que precede. Esta tipalogfa no pretende
reflejar exactamente la compleja realidad sino mâs bien intenta presentar
las grandes clases de sis temas de producci6n y las estrategias con las cuales
estân vinculadas. En ese objetivo se han individualizado los criterios
siguientes: el numero de cabezas de ganado mayor en posesi6n dei jefe de la
unidad de producci6n (u.p.), la superficie total y la superficie trabajada en
manas dei mismo (ahf interviene la posesi6n ilegal de partes de los
agostaderos), la existencia de inversiones en actividades comerciales (se
incluye en este casa la compra de maquinas agrfcolas que se maquilan), hl
parte relativa al ajonjoli y a los cultivas forrajeros en las rotaciones de
cultiva, el nivel de la fuerza de trabajo familiar37 y su grado de empleo en la
u.p. familiar.

Se pudieron asf distinguir seis ripas de sistemas de producci6n:
Unidades ganaderas semi-capitalistas
Ese grupo concentra las pocas familias que siempre estuvieron a la cabeza de
la acumulaci6n y que han ido concentrando medios de producci6n camo
tierras, ganado, maquinas, al mismo tiempo que diversificaban sus recursos
en comercios e incluso en fabrÏcas.

La orientaci6n ganadera es muy marcada y casi todas esas unidades
cuentan con mas de 80 cabezas, algunas juntan hasta 300. Corresponde a la
concentraci6n de ganado una importante extensi6n de las tierras de labor y
los ganaderos poseen comunmente 3 04 dotaciones ejidales a rentan hasta
7. Se concentran también los potretos dedicados al pastoreo dei ganado par
apropiaci6n de partes de los agostaderos comunales a compra de pequefias
propiedades. Los cultivos se destinan unicamente a la producci6n de
forrajes: ma{z, sorgo, sudan pero los que se benefician de las condiciones de
riego par estar cerca dei do Balsas no desprecian oportunidades de sacar
beneficio de cultivas de hortalizas, de mel6n, de sandfa en la temporada seca.

La diversificaci6n de las actividades es otra de las caracterfsricas deI

37. Esta se expresarâ en Unidad de Mano de Obra (U.M.O.) que corresponde al empleo de
un trabajador adulto a tiempo completo (jornadas de 8 h.) en la unidad de producciôn.
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grupo. Todos poseen tractor(es) que es usado por los demâs ejidatarios
(véase tercera parte) 0 camionetas y camiones de transporte de personas 0

de flete. Igualmente, todos estân comprometidos en un comercio local, con
tiendas en el ejido 0 en Huetamo 0 interregional con la compra-venta de
ganado. La permanencia de unD 0 varios hijos en Estados Unidos procede de
la misma estrategia; algunos estân establecidos aIl[ desde mucho tiempo y
contribuyen a la prosperidad de la familia.

Esos elementos permiten alcanzar productos brutos que oscilan entre
10 y 20 millones de pesos. La parte correspondiente a actividades
comerciales ha ido creciendo y alcanza e160 0 70% deI total. Las dificultades
con las cuales se topa la actividad ganadera contribuyen a este hecho y los
gastos vinculados con el mantenimiento de los animales llegan a veces al
70% de las cargas totales de la u.p. 0 pueden equivaler a165% deI producto
de la ganaderia. Sin embargo, los mârgenes se mantienen muy elevados,
generalmente arriba de los 10 millones de pesos.

Los representantes de este grupo se consagran entonces prioritariamen
te a sus negocios y recurren a trabajadores asalariados en la unidad de
producci6n. Asf, se han convertido en gerentes de empresas semi
capitalistas. Su actual estrategia es ampliar la superficie forrajera, si es
necesario comprando nuevos predios, para reducir los costos de alimentaci6n
deI ganado y orientar mas las inversiones hacia el sector comercial.

Unidades de orientaci6n ganadera estricta

Los representantes de esta clase provienen de las grandes familias
ganaderas de los afios cincuentas. Recibieron una dotaci6n y varias cabezas
de ganado mayor en herencia y participaron en el movimiento de
apropiaci6n de los agostaderos. Hoy cuentan con superficies de 10 a 15
hectâreas de tierras de labor, una porci6n de tamafio variable de agostaderos
y rebafios de 50 a 120 cabezas. Esas unidades de producci6n estân totalmente
dedicadas a la producci6n de novillos y han abandonado las actividades
comerciales que persiguen los miembros deI grupo anterior.

Siguiendo esa orientaci6n, la superficie disponible se consagra al
cultivo de forrajes (mafz, sorgo, sudân). Para disminuir el uso de los
alimentos balanceados se busca extender la superficie forrajera por medio de
la renta de parcelas. La disponibilidad de mana de obra, en general superior
a 2 V.M.O. familiar, y el uso corriente de las mâquinas y de productos
qufmicos permiten alcanzar ese objetivo sin recurrir en un mayor grado a
una fuerza de trabajo asalariada. La estrategia mâs generalizada en este
grupo es optimizar la produccion forrajel"a de la unidad limitando los costos
de produccion.

Sin embargo, los costos de alimentaci6n dei ganado quedan relativamen
te elevados. Entre la compra de residuos de cosecha y de alimentos
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balanceados, éstos pueden rebasar el mi1l6n y medio de pesos y constituir el
60% de las cargas de explotaci6n. Pero las ganancias que permite la
ganaderia son elevadas y, gracias a un buen aprovechamiento deI potencial
lechero de hato, alcanzan por 10 menos los 2 millones y medio de pesos. Las
ayudas provenientes de los familiares en Estados Unidos completan los
beneficios y otorgan margenes deI orden de dos a dos millones y medio de
pesos.

La polarizaci6n de esas unidades de producci6n hacia la ganaderia les
expone a grandes riesgos frente al agotamiento de los pastizales comunales.
Pero la presencia de hijos en Estados Vnidos en una situaci6n bastante
estable constituye una seguridad aSl coma los previene deI peligro deI
fraccionamiento.

Unidades de orientaci6n mixta con predominio ganadero

Se trata aqui de una c1ase de ejidatarios "c1asicos", de edad ya avanzada (en la
muestra casi todos tienen mas de 55 aêios) que fueron acumulando ganado
por la vla tradicional, gracias al producto deI cultivo deI ajonjoH, 0 mas
recientemente, gracias a las migraciones de sus hijos; tienen entre 10 y 20
cabezas de ganado mayor. Sus dotaciones de 7 a 8 hectareas de sembradlo que
todavla no han sido divididas les permiten mantener esos animales una
buena parte de la temparada.

La orientaci6n ganadera no es tan evidente en el sistema de producci6n:
la rotaci6n tradicional malz-ajonjoH domina todavla los patrones de cultivo,
aunque la superficie sembrada de ajonjoH esté en descenso y que el sorgo
haya aparecido en algunas unidades de producci6n. El excedente de malz se
sigue vendiendo, pero una parte creciente deI grano se muele para su uso
forrajero. Esos indices aSl coma los testimonios de los productores parecen
revelar que esas unidades se dirigen hacia la ganaderizaci6n de su sistema de
producci6n,. la paca rentabilidad de los cultivos en el mercado las conduce
hacia este camino.

Las actividades ganaderas tienen ya una parte predominante entre el 60
yel 80% deI producto bruto, pero esta parte se podria mejorar notàblemente
gracias a un aprovechamiento superior de la capacidad lechera deI rebaêio. El
80% de las unidades que se investigaron reciben la ayuda de unD 0 varios
hijos en Estados Unidos. ASl se pudo llegar a juntar animales y se alcanzan
ingresos deI orden deI mill6n y medio a dos millones y medio de pesos.

El nivel técnico, relativamente bajo, aSl coma la disponibilidad de la
mano de obra familiar, alrededor de 2 V.M.O. par 10 regular, limitan los
costos de producci6n. Sin embargo, todos recurren al uso deI tractor para las
labores de preparaci6n deI terreno y todos necesitan comprar alimentos
balanceados y aigunos esquilmos para el mantenimiento de sus animales a
fines de la temparada seca. Los margenes se situan entonces entre 700,000 y
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el millon y medio de pesos esencialmente gracias a la ayuda de los hijos.
De manera que esas unidades se encuentran en situacion inestable .

frente al poco control que tienen de los recursos forrajeros y a los efectos de
la ley Simpson-Rodino. El nivel de sus recursos y su tamano los expone
ademas a un proximo fraccionamiento entre herederos que los ubicaria
inmediatamente en el grupo siguiente.

Unidades de orientacion mixta y superficies limitadas

Los ejidatarios quecomponen este grupo recibieron sus tierras desde 1965 y
tuvieron que cornpartir la dotaci6n familiar con un hermano. Esto explica el
tamano reducido de las superficies: no rebasan las 5 hectareas por 10 regular,
y no se siembran mas de 4. En efecto se conserva una parte deI terreno en
baldio para el mantenimiento de las 3 a 5 vacas que constituyen el capital de
la unidad de produccion. Este capital proviene de un paciente ahorro 0, mas
a menudo, de las ayudas que manda un hijo que se fue a probar suerte a
Estados Unidos. En varios casos esta acumulacion ha rebasado la capacidad
de mantenimiento de la u.p. y los campesinos tuvieron que vender algunos
animales para no tener que enfrentarse con costos de produccion demasiado
elevados. Aprovechando ese flujo de dinero y los recursos en mano de obra
que rebasan los requerimientos de las unidades,la estrategia mas comun en
el grupo es diversificar al maximo las actividades lucrativas tales como la
agricultura, la ganaderia, el comercio,la alfareda, el trabajo asalariado, etc.,
puesto que la superficie disponible no es suficiente para limitarse a los
recursos agropecuarios. .

De hecho, las ganancias esran compuestas por varias especulaciones. La
venta de productos agricolas sigue constituyendo una parte importante de
ellos: la rotacion maiz-ajonjoli ocupa todavia el patron de cultivos, yel sorgo
no ha aparecido en la mayor parte de los sistemas de produccion. La
ganaderia constituye ya para muchas unidades la fuente mas importante de
ganancias, esencialmente gracias a la venta de une 0 dos novillos y de
puercos: los gastos que implica la administracion de alimentos balanceados
no permite aprovechar el potenciallechero de los animales. El beneficio de
una pequena tienda rural 0 de un taller de tabiques 0 de vasijas de barro viene
a completar los ingresos. Los que no recurren a ese tipo de negocios salen a
menudo al corte de cana en la temporada seca y encargan sus animales a un
vecino. De manera general, muchas unidades recurren todavia al trabajo
asalariado para mantenerse cuando no reciben ayudas regulares de un hijà
trabajando en Estados U nidos 0 en el Distrito Federal.

Los ingresos se mantienen asi entre 800,000 y el millon y medio de
pesos. El nivel relativamente bajo de las cargas de explotaciones -nivel
técnico débil- permite sacar margenes de 500,000 a un millon de pesos que
deja sin embargo esas unidades en una situacion inestable y expuesta. El
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unico factor de optimismo, es la edad de los campesinos que oscila, en
general, entre 35 y 55 anos y que los libra, por el momento, deI peligro de la
sucesi6n.

Pequenas unidades de orientaci6n agricultora

Aqul se encuentran campesinos cuyas dotaciones estan compuestas de
tierras pésimas 0 que heredaron una fracci6n de la dotaci6n familiar:
provienen de familias que siempre permanecieron fuera de los circuitos de
acumulaci6n. Las superficies cultivadas nunca rebasan las cuatro hectareas y
los unicos bienes de esos ejidatarios son, en el mejor de los casos, un tiro de
burros, una marrana y su fuerza de trabajo. Con esas bases su estrategia se
limita a reducir al max;mo los costos de producci6n y valorizar la mano de
obra familiar.

Esas unidades de producci6n dependen entonces en un mayor grado de
la cosecha de maiz y ajonjoli. El excedente de malz se emplea en parte para
criar unos tres 0 cuatro puercos que incrementaran notablemente los
ingresos familiares. V n mal temporal significa poca ganancia con el ajonjoli,
pero también la necesidad de vender la marrana, unico capital para
seguridad de la familia.

Los campesinos deI grupo constituyen con los peones de la categoria
siguiente 10 grueso deI ejército de caneros que sale hacia las plantaciones deI
tr6pico humedo desde diciembre hasta los primeros dias de junio. Los que se
quedan pueden contar con un empleo en uno de los talleres de tabiques 0 en
las huertas de meI6n que se desarrollan en la regi6n (cfr. conclusiones). En
general, sus familias son numerosas: los hijos representan una seguridad a
largo plazo y vienen a incrementar una fuerza de trabajo familiar que rebasa
con frecuencia las 2 V.M.O.

Las actividades asalariadas vienen a completar eI producto de la venta
deI ajonjoli, de las semillas de calabaza, un poco de maiz, de las pajas de maiz
y ajonjoli y 2 0 3 puercos. Asi se pueden obtener ganancias de un mill6n de
pesos y margenes de mas de 500,000 pesos. Estos ingresos apenas permiten
a las familias mantenerse y de todos modos las deja fuera de los circuitos de
acumulaci6n.

Los campesinos sin tierra

Esta categoria reune a los mas desheredados, los que no tienen ninguna
perspectiva de conseguir algun pedacito de tierra y los que obtienen a veces
media hectarea 0 una hectârea prestada 0 rentada por un familiar ejidatario.
Aun entre los mas pobres existen divisiones sociales. La unica alternativa es
valorizar la mano de obra familiar.

Tener numerosos hijos es un triunfo, ya que por su trabajo permiten
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CUADRONQ 4
TRAYECTORIAS SIMPLIFICADAS DE LOS DIFERENTES GRl.'POS CAMPESINOS

1987

Grupo VI

Migraciunes a
Esradus Unidus
acumulaci6n CUrlinea

1975

ganaderos
50-200 te"" ----/---- Grup.. 1
mâquinas
comercios
20·25 ha,.

agriculrores
maiz-ajonjoli
2·4 ha,.

'I;riculrores
maiz'ajonjoli
4·5 re""
5·6 ha,.

Grupo Il
ganaderos-comerciames ./
30·40re"" /
lO·l~ has. miguciones

ganaderos --+--------:Grupo III

10·20 reses 1 .......tl:-"'y
7·8 has. ~,p~..~~

~,"o

Divisi6n de las
tierras y bielleS
(p. demogr3fica)

1960

g,macleras
comercianres

70-500 te""
10 ha,.

3gricultores
maiz-ajonjuli
2·4 ha,.

agricultores
maiz-ajunjoli
1 yuma
5-6 ha,.

umpcsinos sin tierra

Desarrollo ganadero

1940

ejidararios
5-6 ha,

ejidatarios
8-10 ha,
yunra(s) de trabajo
(algunas reses)' f-__ ganaderos
burros 20-30 reses

7-8 ha,.

campesinos sin fierra

Agrarismo

Peones

Latifundio,
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incrementar los ingresos de la familia. Pero frecuentemente el que no tiene
tierra no encuentra esposa: pasa su vida entera sin ninguna perspectiva de
futuro, a veces ni tiene techo.

Los mas "afortunados", los que pueden sembrar una parcelita aseguran
su abasto y eventualmente pueden criar un puerco, algunas gallinas.
Algunos consiguen un empleo fijo con uno de los grandes ganaderos y se
pueden establecer. Pero la gran mayoda pasa su tiempo entre eI ejido y las
plantaciones de cana hasta que se canse y se vaya hacia los suburbios de
México 0 Acapulco. Se gana 500 a 600,000 pesos al ano sin tener ninguna
perspectiva de ahorro, pero este dinero les permite sobrevivir y esperar.

CONCLUSIONES: PROYECTO DE DESARROLLO
y TRANSNACIONALES: (CUALES SON LAS ALTERNATIVAS

ANTE LA SATURACION DEL SISTEMA AGRARIO?

En las actuales condiciones de la actividad agropecuaria en la cuenca
michoacana deI do Balsas, las intervenciones de la administraci6n estatal 0

federal pueden tener un impacto determinante sobre la dinamica futura de
los sistemas de producci6n. En el caso espedfico deI ejido de Turitzio, dos
proyectos concretos pueden modificar radicalmente el equilibrio social y las
relaciones de producci6n. El "Plan ganadero deI Sur" promovido por la
S.A.R.H. y el gobierno deI estado de Michoacan ofrece la oportunidad de
incrementar sensiblemente el potencial forrajero de las tierras de baldio yde
agostadero. Mientras tanto, existe eI proyecto de abrir a la irrigaci6n una
parte de los terrenos de Characuaro para fines de 1987, 10 que ofreceda
perspectivas inesperadas a los ejidatarios de esa comunidad. TaI hecho
podda llevar a una confrontaci6n con cornpanias meIoneras estadounidenses
que se implantan sistematicamente en todos los nuevos pedmetros de riego
que se abrieron ûltimamente en las arillas deI do.

El Plan Ganadero deI Sur y la perspectiva de la apropiaci6n definitiva de
los agostaderos

A fines de 1986 eI gobierno deI estado de Michoacan anunciaba el
lanzamiento de un programa de rehabilitaci6n y desarrollo de las areas de
temporal "de vocaci6n ganadera" deI sur deI estado, destinado a hacer de
Michoacan una potencia en el ramo. 38 Este programa preve1a la siembra y la

38. "Michoacan sera una Pocencia Ganadera con el Plan dei Sur", La Voz de Michoacan. 5
de julio de 1987.
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explotaci6n intensiva de 700 mil hectareas de pastizales tipo Jaragua y
Buffel en 25 municipios dei sur. Huetamo fue integrado al programa y
considerado como polo de desarrollo.

Paralelamente, se daria apoyo a las asociaciones ganaderas locales ya
que la Uni6n Regional Ganadera Estatal participa en la realizaci6n deI
proyecto para promover la difusi6n de sementales de alto registro genético y
la inseminaci6n artificial. A mediano plazo, se intentara también aelimatar
al ganado lechero Holstein ySuizo y cruzarlo con cebu para formar animales
de doble prop6sito.

El objetivo final es incrementar la producci6n de animales pero
también reducir la salida de novillos hacia las Huastecas permitiendo llevar
a cabo el cielo de cria en las zonas que abarca eI proyecto 0 por 10 menos
alargarlo.39

El programa cuenta con eI apoyo deI Banco Mundial, deI FIRA y dei
FOIR que, por intermedio de Banrural, propondran una Hnea de crédito de
30 mil millones de pesos en seis anos.40

Las instituciones involucradas en la realizaci6n de este programa son,
por parte de la Federaci6n: la S.A.R.H., la S.R.A, la S.CT., el Banrural y
ANAGSA; y, par parte dei gobierno dei estado: la Secretaria de Fomento y
Desarrollo Agropecuario y Forestal. Cabe mencionar que esta ultima
dependencia ha concentrado, en los meses pasados, todos sus recursos
humanos, materiales y financieros en la zona dei proyecto; la mayoria de sus
oficinas situadas en el bajfo 0 en el eje neo-volcanico han sido cerradas y sus
empleados fueron despedidos 0 deplazados hacia los polos de desarrollo dei
programa. No cabe la menor duda sobre la importancia que se da a nivel
federal y estatal al nuevo Plan deI Sur.

Aparte de las preguntas que puede levantar el hecho de deelarar "zona
de vocaci6n ganadera" una regi6n donde la producci6n de malz y frijol para
eI consumo humano va bajando por la extensi6n de la ganaderia y en la que
las migraciones tanto temporales coma definitivas se han vuelto un
eIemento fundamental de los sistemas de producci6n, el Plan dei Sur se
prepara para fomentar cambios de muchas consecuencias sobre la sociedad
campesina.

Segun los discursos de los promotores locales dei proyecto, la siembra
dei nuevo pastizal Rodex se destina a los terrenos que no se pueden
aprovechar por la agricultura, 0 sea mas concretamente los que no estân
cultivados; en el casa dei ejido de Turitzio son los agostaderos comunales.
Tuvimos la oportunidad de asistir a la primera presentaci6n dei proyecto en
Turitzio por parte de los funcionarios de la S.A.R.H. yS.R.A. y la que se dijo

39. Ibid.
40. Ibid.
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entonces fue inquietante para el futuro de la comunidad. Se preve la divisi6n
de los agostaderos para permitir su aprovechamiento ganadero individual.
El simple hecho de que la asamblea general de los ejidatarios decida qué
partes le tocara a cada quien, permite dudar de la equidad deI proceso, pues la
experiencia de los tres decenios pasados lleva a cuestionarse. Sobre todo, se
considera que como el fen6meno de apropiaci6n de partes deI agostadero
por algunos ganaderos no produjo denuncias a nivel oficial, el conjunto de
los ejidatarios esta conforme y ha consentido el hecho. Esas acaparaciones
seran entonces certificadas por la S.R.A. y los beneficiarios protegidos de
tpdo reclamo. Pero el proyecto va mas lejos: a cualquier ganadero que cerque
con sus propios recursos un pedazo de agostadero, con el supuesto
consentimiento de la asamblea ejidal, se le proporcionara la semilla deI
pasto y sobre todo el certificado de derecho de la Secretaria de la Reforma
Agraria. Por cierto, se ofrece a los pequei'ios ganaderos la posibilidad de
juntarse para delimitar un area de agostadero y recibir a crédito el alambre y
las semillas para este pedazo. Pero frente al poder politico-econ6mico de los
grandes ganaderos y su capacidad de financiamiento se puede dudar del peso
real y de las oportunidades de esos grupos para conseguir terrenos de buen
potencial. Por otro lado, los ejidatarios que no poseen ganado no recibiran
ningun apoyo ya que "no tiene casa facilitarles terrenos de uso ganadero".
Los pastizales comunales, ultima salida a los problemas de presi6n sobre la
tierra en los ejidos, se cerraran a los mas pobres. Como se sigue prohibiendo
el uso agricola de las tierras de cerros, en el mejor de los casos, para esos
ejidatarios pobres quedara la posibilidad de vender a algun ganadero el
pedacito de agostadero que habran podido conseguir. Se haran asi actores de
su propia marginaci6n.

En una segunda etapa, que sigue a la siembra del pasto, el "programa
pastizales" considera las posibilidades de constituir abrevaderos, represas y
bordos para efectuar riegos de auxilio durante la temporada seca. Esas obras
se haran necesariamente donde estan los aguajes y en los lugares humedos
donde se concentran las aguas durante la temporada de lluvias. Pero esas
zonas han sido apropiadas previamente por los grandes ganaderos, para
prevenirse de la presi6n sobre la tierra. Es probable entonces que las obras
complementarias deI proyecto beneficien también en mayor grado a los
grandes ganaderos, reforzando su capacidad de acumulaci6n y dandoles un
poder politico que habia ido reduciéndose desde hace una década como
cosecuencia de las migraciones a Estados U nidos.

Las consideraciones precedentes son intencionalmente alarmistas y
son consecuencia directa de la manera coma ha sido presentado el proyecto.
De las precauciones que se tomaran para su aplicaci6n depende su impacto
social que, por cierto, puede ser dramatico. lmporta que se dé un peso mayor
a los grupos de ejidatarios, frente a los grupos de ganaderos, para la
atribuci6n de los pastizales; se debe entonces definir superficies maximas
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atribuibles a un s610 individuo y alargar los plazos impuestos para la
formaci6n de los grupos y la delimitaci6n de las dotaciones: los criterios
cualitativos deben de imponerse a los datas cuantitativos con los cuales se
evaluan muy frecuentemente los proyectos de desarrollo.

Las consecuencias de este plan pueden ser dramaticas y coetar toda
perspectiva a los ejidatarios mas pobres coma los agricultores y los
pequeêios ganaderos provenientes de la ultima fase de acumulaci6n. Si se
cierra para ellos el acceso a los agostaderos, su parvenir en el ejido estara
sellado. Sera probable entonces la expulsi6n de un numero mayor de la
poblaci6n para beneficio de los grupos uno y dos de la tipologia. Por otro
lado, la realizaci6n deI "programa pastizales" tal coma esta definido, puede
dar ocasi6n a una confrontaci6n directa entre los grupos de intereses
divergentes en el ejido y llevar al cuestionamiento deI "poder ganadero".
Pero esa hip6tesis es mucha menas probable que la precedente.

Irrigaci6n y expansi6n capitalista: el proyecto de Charâcuaro

Desde 1984, se ha elaborado par parte de la S.A.R.H. un proyecto de bombeo
de las aguas deI do Balsas para la irrigaci6n de 268 hectareas para beneficio
de los 57 ejidatarios de Charâcuaro:H La instalaci6n de las bombas y la
entrada en servicio deI sistema de irrigaci6n estan previstos para el final de
1987 segun los responsables deI proyecta. Los beneficiarios dispondrân de
superficies de riego que vadan de 0.7 a 11.2 hectareas."2

Al lado de las cifras y de los datas cuantitativos no se plantea sino la
perspectiva de un euestionamiento de la 16gica ganadera que rige la
dinamica deI sistema agrario desde décadas atrâs, asi coma el desplazamien
ta deI centro de gravedad geografico deI mismo sistema de Turitzio hacia
Charâcuaro.

Para los ganaderos de Turitzio la apertura de un pedmetro de riego en
Characuaro significa perder a corto plazo centenares de hecrareas de
rastrojo, mientras que se esta afirmando la penuria de forrajes brutas en
tada la regi6n. Para los ejidatarios de Characuaro se plantea el problema de
la utilizaci6n de esas tierras y de las estrategias que se podran adoptar. A
grandes rasgos se perfilan dos opciories.

La primera, consiste en conservar la orientaci6n hacia la cual tienden
los sistemas de producci6n, pero evolucionar hacia una intensificaci6n de los
sistemas de cda. La perspectiva de mantener praderas artificiales de
gramineas y leguminosas en los terrenos de riego permite optar par un

41. Direcci6n General de Obras Hidraulicas e Ingenieria Agricola para el Desarrollo Rural,
SARH, Morelia.

42. Ibid.
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ganado mixto de doble prop6sito, carne y leche: se podrian engordar
durante la temporada seca los becerros y novillos con la pastura verde y
vender asi animales de buena conformaci6n, con mayor valor agregado. Por
otra lado, se puede considerar la posibilidad de mantener todo el ano vacas
1echeras de raza pura Holstein 0 Suiza 0, mas acorde con el objetivo de criar
también nov illos, hibridos de cebu con lecheras para alimentar con leche los
mercados de Zirandaro, Turitzio y Huetamo donde los precios son muy
remuneradores.

Esa opci6n se enfrenta con problemas importantes: supone un cambio
fundamental de las técnicas de manejo para mantener durante una parte 0 la
totalidad dei ano animales en corrales 0 en establos, y tcaer diariamente
cantidades grandes de pastura que no se puede pisotear para que dure la
pradera. Aparte de la inexperiencia de los productores de esas técnicas,
encontramos detalles, coma la falta de carreteras para el transporte de
pastura, que dificultan esa orientacion. Sobre todo se necesitarian inversiones
importantes y fuera dei alcance de la mayoria de los ejidatarios. La cornpra
de animales finos 0 semi-finos de precio muy superior al dei ganado que
poseen los campesinos, asi coma la construcci6n de establos para vacas
lecheras 0 de bodegas para la ventilacion de la pastura, necesarias para evitar
accidentes de meteorizacion en las condiciones de insolaci6n de la regi6n,
requieren financiamientos desproporcionados. La actual orientaci6n de la
administraci6n agropecuaria, ya sea federal 0 estatal, en sus opciones para el
desarrollo regional permite dudar de algun apoyo de parte de aiguno de
estos sectores de la administraci6n. Los recursos privados estan en manos de
los grandes ganaderos-comerciantes, quienes serian todavia mas reticentes
en invertir en tal proyecto. Sin embargo, la probabilidad dei éxito y de la
rentabilidad de tales inversiones es muy importante y las condiciones
econ6micas favorables.

La orientaci6n hacia la producci6n de hortalizas y en particular de
sandia, mel6n y pepinos, seria sin duda alguna, mas propicia para atraer
.fondos. El alto valor agregado de esos cultivos, sus rendimientos importantes
y la cercania de la carretera Huetamo-Zitacuaro con ellugar de produccion,
constituyen posibles factores de éxito. Ademas, al hacer dos cosechas en la
temporada seca, se liberan grandes cantidades de materia verde que
interesaria a los ganaderos de Turitzio y podria atraer su apoyo.

. Esa perspectiva presenta mayores obstaculos. La produccion de esas
hortalizas requiere inversiones importantes en maquinaria, fertilizantes,
pesticidas y mana de obra para poder esperar rendimientos regulares. Por
otro lado, el acceso al mercado norteamericano -mucho mas costeable
esta totalmente controlado por companias transnacionales. De hecho, esas
sociedades capitalistas se estan instalando s61idamente en toda la regi6n.
Aprovechandose dei apoyo de las autoridades politicas, se implantan de
manera sistematica en todos los nuevos perimetros de riego que se abren en
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las arillas deI rio Balsas, aun en las partes mas aisladas. En la orilla
michoacana se han instalado en las areas de riego de Capeo, de SanJer6nimo
y de Tziritzicuaro. Se crearon desde 1985 e hicieron ya prospecciones en
Characuaro. El procedimiento siempre es el mismo: los representantes de la
compafiia se presentan a las autoridades ejidales antes de que se haya
inaugurado el primer cic10 de cultivo de riego. Proponen la renta de la
totalidad deI pedmetro que se abre, a un precio por hectarea superior al
producto bruto que el ejidatario puede esperar de un cultivo de temporal
(140,000 pesos en SanJer6nimo en abril de 1987, cuando la tonelada de maiz
se vendia a 100,000 pesos). El resultado es previsible: prevalece la decisi6n
de la mayoda en la asamblea ejidal y se renta toda el area. Los campesinos
careciendo de referencia, no ven el costo de oportunidad desfavorable en
comparaci6n con las ganancias que permiten dos cic10s de cultivo de riego.
En cambio, se les ofrece una renta segura, aparentemente elevada y las
perspectivas de empleo en las meloneras. El ejidatario se vuelve proletario
en su propia parcela. La tierra se ocupa unicamente de octubre a mayo,
cuando los melones no estan en competencia con las producciones locales en
el mercado norteamericano; pero se prohibe a los campesinos el cultivo de
sus tierras durante el cic10 de temporal para que los terrenos estén listas y
limpios para la siembra de octubre.

Para no perder ninguna oportunidad, los representantes de la
compafiia se comprometen a asegurar a las autoridades una "mordida"
substancial de 10 a 20,000 pesos por hectarea; por 10 general parece ser
necesario el compromiso de la c1ase ganadera econ6micamente dominante
en los ejidos sin el consentimiento de la cual no se puede hacer nada. Pero
carecemos de informaci6n para definir en qué consiste el trata.

De todos maclos el negocio es de los mas jugosos para las empresas
capitalistas: los rendimientas que se pueden esperar son del orden de 15 a 20
toneladas por hectarea yen el mercado norteamericano los meiones de 2 a 3
kg. de la variedad H oney Dew se venden a mas de 3 04 d6lares en invierno.
La integraci6n de todas las etapas, desde la producci6n hasta la comercializa
ci6n, permite optimizar las ganancias en superficies de 400 a 600 hectareas.

y aun mas, en tanto que las compafiias s610 hacen con tratos por 5 afios,
no se encargan de ninguna de las consecuencias de una explotaci6n
irracional deI medio ambiente. Las empresas se pueden liberar antes de que
se hagan sentir los efectos de la salinizaci6n deI terreno ya que la
multiplicaci6n de los riegos -16en el cic10 de cultivo- en una época en que
el do Balsas presenta un estiaje muy bajo ofrece ese riesgo. Ademas, el usa
de herbicidas, que pueden impedir mucho tiempo cualquier otro cultivo
excepto el de las cucurbitaceas, y la multiplicaci6n de plagas, muy râpida en
el casa del mel6n, pueden deteriorar mas el ambiente. Junto a ello se
encuentra la degradaci6n de las terracedas por los trailers, que van y vienen
a cargar los melones, aislando mas a los ranchos.
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De manera que el peligro es cierto y muy importante para los
ejidatarios de Characuaro. La rapidez de la expansi6n de las transnacionales
meloneras en toda la regi6n demuestra su poder de convicci6n y parece
dificil que los campesinos la resisran si ningun lider se manifiesta entre
eIIos.

Finalmente. el futuro de las comunidades campesinas plantea muchas
mas preguntas que soluciones. Entre la expansi6n de la ganaderia y de los
ganaderos y la perspectiva de la proletarizaci6n en sus propias tierras por
empresas capitalistas que al final los dejan pendientes de los mismos
ganaderos, los pequefios productores de la Tierra Caliente deI Balsas
disponen de un margen de independencia y de sobrevivencia que se reduce
cada dia mas. El cultivo de la marihuana y los coyotes de la frontera
norteamericana tienen rodavia muchas perspectivas por delante.
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CAPITULO Il
LA VIA LECHERA:

UNA ALTERNATIVA AL MAL DESARROLLO
EN EL VALLE DE MARAVATIO

Eric Léonard

INTRODUCCION

En 1983, el gobierno deI estado de Michoacan decidi6 emprender un
proyecto de desarrollo lechero en el valle de Maravatio, regi6n que
consideraba de alto potencial econ6mico. La Secretaria de Fomento Rural
(S.F.R.) pretendi6 crear en esa zona un polo de producci6n lechera, cerca de
centros urbanos importantes (México, Toluca, Querétaro, Morelia...) para
responder a los objetivos definidos a nivel nacional en cuanto a la
autosuficiencia en productos lâcteos.

A partir de los fracasos de los proyectos anteriores basados en la
instalaci6n de grandes establos colectivos en aIgunos ejidos deI valle, el
gobierno deI estado se proponia promover la construcci6n de pequeiios
establos familiares, asesorar técnica, administrativa y politicamente (en sus
relaciones con el Banco y las instituciones) a los productores lecheros e
integrarlos en una estructura organizativa encaminada al procesamiento y
comercializaci6n de productos lâcteos.

A partir de 1984 se constituyeron grupos de productores en ocho
comunidades del valle. El centro de Estudios Rurales de El Colegio de
Michoacan se propuso entonces participar en el proyecto en colaboraci6n
con la S.F.R. Su funci6n seria realizar una primera evaluaci6n (necesariamen
te parcial) deI impacto deI proyecto y llegar a una tipificaci6n funcional de
las unidades de producci6n de la porci6n central deI valle, que pudiera
utilizarse en vista deI desarrollo de las colectividades.

Para alcanzar esos objetivos el estudio se hizo durante seis meses en dos
comunidades representativas de la diversidad en cuanto al modo de acceso a
la tierra, al nivel técnico y a los recursos. Los casos escogidos fueron el ejido
de Campo Hermoso y la congregaci6n de propiedades de Pomas. Posterior
mente el estudio se extendi6 de manera mas superficial a las demas
comunidades del valle. Se busc6 asi llegar a una comprensi6n completa deI
sistema social de producci6n y ver en que forma la acci6n administrativa se
podia incorporar a la dinâmica de evoluci6n de este sistema, para
modificarla. El siguiente capItulo intenta determinar las bases de tal acci6n a
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partir dei conOClmlento de las sinergias y de las bases técnicas que
caracterizan los sistemas de producci6n.

1. EL AREA DE ESTUDIO

Ubicaci6n

El municipio de Maravado esta situado en el angulo noreste dei estado de
Michoacan a 90 Km. de Morelia y a 35 Km. de Ciudad Hidalgo. Esa ubicaci6n
hace de Maravado un importante cruce de caminos que comunican ciudades
coma Morelia, Toluca, Celaya y mas lejos, México, Querétaro, Salamanca e
Irapuato. Ademas, Maravado fue siempre una parada en la carretera
México-Morelia-Guadalajara y la llegada dei ferrocarril en 1891 reforz6 su
papel en la comunicaci6n. Ahora, la cabecera sigue siendo un lugar de paso
muy frecuentado (véase mapa 8).

Este estudio se interesa mas bien en la parte dei valle ubicada
inmediatamente al sur de Maravado, aproximadamente entre las carreteras
hacia Toluca y Ciudad Hidalgo. La zona investigada se extiende dei norte al
sur de 19°53' a 19°45' de latitud norte y dei poniente al oriente de la
carretera Maravado-Ciudad Hidalgo al ferrocarril Maravado-Zitacuaro
(véase mapa 9).

Se presenta coma un valle enmarcado por cerros al oriente y al
poniente, con pendiente hacia el norte (de 2150 m al sur a unos 2020 mal
norte). Pasando dei norte dei valle al sur, se observa la disminuci6n de los
dos y canales, los cuales desaparecen al sur de la laguna dei Fresno. El paisaje
da entonces la impresi6n de una utilizaci6n mas extensiva dei espacio:
aparecen parcelas en descanso, agostaderos amplios... La densidad de
poblaci6n se hace mas débil, los asentamientos mas dispersos.

El espacio se divide entre seis comunidades: los ejidos de Casa Blanca,
Santa Elena, Campo Hermoso, Pomas y San Juan Huerta en las partes
humedas, y la congregaci6n de pequeiias propiedades de Pomas en la parte
seca dei centro-sur.

Las aguas provienen de la laguna dei Fresno, cuya cuenca se extiende
sobre unos 57 Km. 2• La presa esta auxiliada en su llenado con los
escurrimientos de los dos Cachivi ySan Ram6n que pasan al este de la zona.

El dima

La estaci6n meteorol6gica de la laguna dei Fresno nos permite obtener datos
de lluvia, evaporaci6n y temperaturas bastante confiables.
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MAPA NQ 8. UBICACION DEL VALLE DE MARAVATIO
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MAPA NQ 9:
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Las precipitaciones se situan por 10 regular alrededor de 860 mm. por
ano. Sin embargo, sequias coma la de 1982 (600 mm.) 0 anos muy lluviosos
coma 1984 (casi 1,000 mm.) confieren al c1ima de la regi6n un aspecto muy
variable.

Los meses de junio a octubre concentran segun sea el ano, entre 7S % y
92% deI total de las precipitaciones. Las fechas entre las primeras y las
ultimas lluvias importantes son bastante variables, de manera que la
duraci6n de la temporada de lluvias puede ser de cuatro meses a mas de
cinco. En general, las lluvias llegan con mucha fuerza en la segunda parte deI
mes de junio.

El balance hidrico dei suelo es deficitario durante todo eI ano, salvo en
los meses de julio y agosto. Dicho déficit se agudiza en abri! y mayo cuando se
acaba de sembrar el malz.

En general, se puede contar con unas 20 heladas por ano concentradas
en los meses de diciembre, enero y febrero, 10 que impide eI crecimiento de
los pastos artificiales. Las heladas pueden proseguir hasta mano y
constituyen un problema para los cultivos de invierno yeI malz sembrado a
fines de febrero.

Los suelos

Los suelos de esa parte deI valle son pobres en materia organica ycontienen
una proporci6n importante de arcilla (mas de 30 a 40%, generalmente) 10
que se traduce en una desecaci6n importante en temporada seca. Durante la
temporada de lluvias, la tasa de infiltraci6n se revela insuficiente, el drenaje
es muy lento y dificil pues esos suelos se hinchan y se saturan râpidamente.
Ademas limitan la penetraci6n radicular de los cultivos.

La profundidad de esos suelos es muy variable: es importante en las
areas de riego deI norte de la zona y a1canza mas de dos metros en Casa
Blanca1 pero disminuye mucho hacia el sur, 10 que limita su utilizaci6n
agdcola y aumenta los efectos de la erosi6n.

La naturaleza de los suelos y la concentraci6n de las precipitaciones en
los meses de junio a septiembre tienen algunas consecuencias:

-En primer lugar, la erosi6n puede ser muy fuerte en esos meses,
inc1uso en pendientes relativamente débiles. En el sur de la zona se pueden
observar unas barrancas pronunciadas, 10 que impide el cultivo de los cerros.

-En segundo lugar en tierras de temporal se impone por 10 regular un
ano de barbecho 0 descanso entre cada cultivo: después de la cosecha dei
maiz en diciembre, los suelos se encuentran ya muy secos y no se puede

1. Fuenre: SARH Maravatlo.
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CUADRO N° 5: DATos CLIMATOLOGICOS DE LOS 10 ULTIMOS ANOS

(LAGUNA DEL FRESNO)

MEDIAS MENSUALES

M(scs E F M A M JI A S 0 N D Tutal

nmp iii n 8.3 Il.4 lB 16.6 17.1 16 16 14.7 11.4 10 8.6

M 20.~ 21 235 2~.7 26.7 26 23.7 23.3 23 22.7 221 2U

m 46 ~.6 7.6 97 12 12.~ 118 Il.6 115 10.1 6.~ 6

L1uvias 162 9 10 ~~ 12~ 184 20~ 126 60 19 20 8,2

Evaporacion I~I 172 2~1 266 242 18~ 144 I~~ 138 IH 146 148 211~

Balancia ·13~ -163 ·248 ·2~6 ·187 ·60 40 ~O ·12 ·87 ·127 ·128 ·1,1,

Dias de htlad 3~ 2.~ 18

GRAFICA N° 6: DIAGRAMAS CLIMATOLOGICOS

250

Pn.'dpica[Î(lncs
y evaporaci6n l'n mIn

T~mperalurJS medias
m~nsuJles en OC

Total de la temporada de IIttvias en el total de las precipitaciones:

de 75% en 1977 a 92% en 1984

Variaciones de las precipitaciones:
de 600 mm. en 1982 a 995 mm. en 1984

Extremas de la temporada de lIuvias:

-Principio: deI 4 de mayo (1985) al 20 de mayo (1986)
-Fin: deI 17 de septiembre (1975) al 14 de octubre (1976 y 81)
-Duraci6n: de 4 meses (23.05 al 22.09.83) a 5 meses (11.05 al 11.10.84)
-Precipitaci6n: de 520 mm. (1982) a 915 mm. (1984).

Fuenre: SARH Maravario.
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sembrar en humedad residual en los meses de febrero-marzo por la falta de
agua. Cuando llegan las primeras lluvias las parcelas se "tapan" muy
rapidamente con las arvenses, y la competencia es entonces demasiado
fuerte para las semillas. Ademas, se corre el riesgo de que éstas se pudran, de
manera que se hace necesario dejar que las parcelas se carguen de agua,
barbechar y destruir las arvenses sin sembrar, después de cada ano de
cultivo.

-Por ultimo, en tierras de riego se pueden presentar esos problemas,
aunque no padezcan la falta de agua: un cultivo de invierno, trigo 0 avena
atrasado, puede impedir la siembra del maiz después deI mes de maya si las
lluvias se adelantan.

Poblaci6n y poblamiento

En la zona estudiada, la poblaci6n se reparte en cuatro poblamientos que
corresponden a los ejidos de Casa Blanca, Santa Elena, Campo Hermoso y
Pomas y en un hâbitat disperso en el casa de la Congregaci6n de Pomas. La
poblaci6n de los ejidos varia de 700 habitantes (Campo Hermoso) a 1,500
(Pomas), segun el censo de 1980. La Congregaci6n de Pomas cuenta con
unos 800 habitantes. De manera que la poblaci6n de esa parte del valle se
eleva a unos 6,000 habitantes, con una densidad de aproximadamente 100
habitantes por km2 10 que ya es considerable, pero no refleja la estricta
realidad, pues la Congregaci6n de Pomas abarca una quinta parte de la
superficie de la zona y contiene menos de la séptima parte de su poblaci6n.

Por 10 demas, esa poblaci6n sigue creciendo a un ritmo elevado coma el
resta del municipio desde los anos cuarentas.

CUADRO NQ 6

Poblaci6n urbana
Poblaci6n rural

(Maravado y SOIn Miguel)
,,~o

Absoluw % TOIsa cree. Absoluto % Tasa cree.

40 25,943 83.3 4,147 13.7

50 31,091 87.7 5.1 4,364 12.3 0.2

GO 37,656 87.5 6.5 5,388 12.5 1

70 42.755 87.7 5.1 6,008 12.3 0.6

80 49,342 89 6.5 6,121 Il 0.1

Fueme: CenIOI naciona/eI de pob/aci6n y llillienda 1940, 1950, 1960, 1970Y 1980. Comunidades par la
delegaci6n SARH-Maravatlo.
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Las comunidades rurales se desarrollaron con un ritmo mucho mas
importante que Maravado y su suburbio San Miguel, 10 que no es muy
comun en esa parte deI pals. Sin embargo, las migraciones hasta fuera deI
campo, que siguen siendo muy fuertes en todo eI valle, se hacen hacia
Estados U nidos y a los grandes polos urbanos cercanos tales coma México,
Toluca y Morelia, 10 que desfavorece a la ciudad de Maravado y afecta
también al crecimiento de su propia poblaci6n.

Aunque no dispongan de condiciones naturales muy favorables a las
actividades agdcolas (contingencias climaticas, sueIos de calidad mediocre)
se plantea ya la necesidad de rentabilizar al maximo la utilizaci6n deI espacio
(teniendo en cuenta la densidad de poblaci6n), 10 cual puede ser posible por
la ubicaci6n privilegiada de Maravado, las estructuras de la tenencia de la
tierra (mayoda de ejidos) y la relativa abundancia de tierras de riego
(alrededor deI tercio de la superficie de la zona).

Sin embargo, no basta considerar las condiciones naturales y de
poblamiento para entender 0 explicar la situaci6n deI sistema social de
producci6n en esta parte deI valle. Este es el producto de una larga evoluci6n
en el tiempo que necesitamos comprender para distinguir los procesos de
diferenciaci6n y el origen de los actuales sistemas de producci6n.

2. HISTORIA AGRARIA DEL VALLE MERIDIONAL DE MARAVATIO

1. Sistemas de producci6n en el valle de Maravado a principio deI
siglo 0900-1935>

Las haciendas de Sta. Elena, Huerta y Casa Blanca
Aunque no se pueda determinar con mucha precisi6n el tamano de esas tres
haciendas, se sabe que con excepci6n de la Congregaci6n de Pomas,
compardan la parte suroeste deI valle, es decir unas 10,000 Has. A principio
deI siglo, las propiedades de Santa Elena y Casa Blanca se juntaron en las
manos deI mismo dueno, Estanislao Vega.

La mayoda de las tierras que poselan los hacendados eran de temporal,
sin embargo, segun los testimonios de los ancianos, unicamente las parcelas
de riego se cultivaban. El sistema de cultivo vigente era el siguiente:

-Los cereales de invierno, trigo y cebada se sembraban en enero y
febrero. Se cosechaban en abril 0 mayo.

-Un periodo de descanso seguia con dos 0 tres barbechos entre
agosto y octubre.

-En febrero y marzo se sembraba el malz para cosecharlo en octubre.
-Un ano de barbecho precedla a un nuevo cultivo de cereales.
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CUADRO N° 7
EXTENSION DE LAS HACIENDAS DE CASA BLANCA, STA. ELENA

y LA HUERTA EN 1889

LA VIA LECHERA ALTERNATIVA AL MAL DESARROLLO EN MARAVATIO

Las tierras de temporal se utilizaban para el mantenimiento dei ganado
bovino y ovino que andaba todo el ano en los potreros de las haciendas. Esos
eran divididos en pastos de verano, en general cerros y tierras mas altos que
se explotaban en temporada de lluvias, y pastos de invierno que se dejaban
cargar de agua durante las lluvias y que permitian el mantenimiento deI
ganado en temporada de secas, estando todavia humedas. Las tierras de
temporal tenian asi el aspecto de grandes porciones de tierra delimitadas
por cercas de piedras secas, en las que las haciendas tenian miles de cabezas.

Las vacas en lactancia estaban puestas en establos con sus becerros. El
periodo de ordena duraba tres a cuatro meses después de los cuales los
animales, de tipo rustico, se secaban. Pastos de alfalfa cultivados en algunas
parcelas de riego servian para mantener ese ganado que no salia deI establo
en toda la época de lactancia.

Nombre Valor Temporal has. Riego has. Para
fiscal Total Cultivado Total Cultivado criadero

Total

Casa 38,000 172 86 514 257 856 1,540Blanca

Sta. Elena 50,000 172 85 685 342 1070 1,926

La Huerta 37,000 941 770 428 342 3226 3,600

Total 125,000 1285 942 1627 941 4152 7,066

Fuenre: Pérez Escuda, Ram6n Alonso. El Distrito de Maravatlo economla y sociedad 1910.1940,
UMSNH, Morelia, 1987.

CUADRO N° 8

PRODUCCIONES DE LAS HACIENDAS DE CASA BLANCA, STA. ELENA y LA HUERTA

EN 1889 (en toneladas)

Nombre Maiz Trigo Cebada Frijol Chile

Casa Blanca 70 32 7 0 8

Sta. Elena 63 56 0 0 8

La Huerta lOS 40 21 7 7

Total 238 128 28 7 23

Fuenre: Pérez Esrucia, Ram6n Alonso. op. cit.
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Ese manejo dei ganado permida:
-la rentabilidad de numerosas superficies de temporal por un manejo
extensivo de ganado de carne,

-el aprovechamiento de la capacidad de producci6n lechera dei
ganado mediante un manejo temporalmente mas intensivo (cerro
pastoreo) y la producci6n de queso,

-el aprovechamiento dei estiércol acumulado en los establos y que se
echaba en las parcelas de riego,

-la producci6n de numerosos animales de tiro que se podian
eventualmente vender 0 rentar a las explotaciones vecinas.

Aparte de ese tipo de explotaci6n dei agostadero, aparecieron otras dos
formas de rentabilizarlo a fines dei siglo XIX y principios dei siglo XX:

-La renta de pedazos grandes de 150-200 heccareas a gente que luego
empleaba medieros para cultivarlos. Esas condiciones parecen
haber sido concesiones (la renta se pagaba después de la cosecha asi
que el arrendador tenia pocos riesgos) que los hacendados hadan a
su gente de "confianza".

-Mas tarde (ano 1910) aparecieron contratos (verbales) de aparceria
a medias. Los medieros se reclutaban entre los hijos de los pequenos
propietarios mas pobres. El préstamo de la tierra no tenia tiempo
definido, asi que el mediero se quedaba bajo las amenazas y los
caprichos dei hacendado.

Las condiciones variaban segun las haciendas: la hacienda de La Huerta
dejaba tierras a medias unicamente a las personas que tenian una yunta
propia. Por el contrario, la hacienda de Santa Elena, mas rica en ganado,
prestaba a menudo los animales que podian aprovecharse de los agostaderos
de la hacienda. Los medieros obtenian superficies muy reducidas que les
permidan cultivar 4 a 5 hectareas por ano. Ademas de su trabajo (mano de
obra y herramientas), tenian que entregar la mitad de la cosecha (grano y
rastrojo) de maiz. El trigo se llevaba entero y se trillaba en la hacienda; el
hacendado podia conservar toda la paja (enriquecimiento dei estiércol)
mientras el mediero se quedaba con la mitad dei grano.

Los medieros que tenian mas animales no los podian dejar en las
parcelas en barbecho. Tenian que rentar los agostaderos de la hacienda: 50
centavos por animal y por mes en 1930, 10 que no era excesivo. Sin embargo,
muy pocos eran los que tenian animales ademas de la yunta. Los medieros no
tenian ningun fertilizante, pues no tenian derecho de ir a recoger el estiércol
en los agostaderos.

Los medieros estaban sometidos a las exigencias dei hacendado en 10
que concierne a su empleo en las tierras de la hacienda. Aunque fueran
pagados coma los peones esos requisitos implicaban una sumisi6n total,
pues el hacendado podia romper el contrato cuando 10 deseaba. Esos
contratos sin embargo, conitituian una oportunidad de diferenciaci6n entre
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los campesinos sin tierra.
A pesar de los medieros, las haciendas recurdan al empleo de

numerosos peones acasillados 0 temporales (los sueldos eran de 50 centavos
por dIa en 1930). Los peones acasillados no tenlan derecho a poseer
animales, ni siquiera puercos 0 gallinas, 10 que aumentaba su dependencia.
Los hijos se empleaban coma pastores para cuidar el ganado en los
agostaderos, con sueldos todavla mas bajos.

Las pequenas propiedades
En la parte dei valle que nos ocupa, las pequenas propiedades estaban
concentradas en la Congregaci6n de Pomas. El origen de esas unidades de
producci6n parece corresponder a la venta en el siglo XIX de las tierras
marginales (las mas altas y alejadas deI casco de la hacienda). Muchos de los
ancianos de la Congregaci6n dicen que sus padres 0 abuelos compraron sus
tierras pero ninguno 10 comprob6. Esas pequenas propiedades eran el
objeto de transacciones comerciales frecuentes, entre campesinos y acapara
dores. Los ranchos eran de tamano variable:

-unos de mas de 100 hectareas, tales como la Troje Colorada de la
familia Garcia de mas de 600 hecrareas; el rancho Puna de 300
hectareas; las 200 hectareas de la familia Romero 0 las 150 de los
G6mez.

-Las propiedades medias, de un tamano comprendido entre 30 y 80
hectareas, representaban la mayoda de las unidades de producci6n.

-U n grupo de pequenas unidades de producci6n de 2 a 10 hectareas,
probablemente constituido por medieros de las haciendas que
hablan podido comprar tierras marginales y constitulan todavla la
mayoda de los medieros dei valle.

Esas propiedades tenlan entre ellas relaciones de producci6n, pues las
mas grandes empleaban medieros dei tercer grupo para la explotaci6n de
parte de su patrimonio. Sin embargo, los ranchos mas grandes (segun los
testimonios) no empleaban a mas de 4 0 5 medieros. Las condiciones eran
semejantes a las que se encontraban en las haciendas, pero mas flexibles. Por
ejemplo el dueiio prestaba frecuentemente la yunta al mediero y le permitIa
cultivar hasta 10 hectareas cada ano. En 10 que toca al ganado, el propietario
no prestaba agostadero al mediero, asI que el ultimo tenla que mantener sus
animales en las parcelas en barbecho y por eso cOllservaba la totalidad dei
rastrojo y podla aprovechar el estiércol de los bovinos.

Los medieros se reclutaban entre los hijos de los mas pequenos
propietarios. Esto permitIa a los duenos no ofrecer bueyes ni herramientas,
pero relativizaba su ventaja en las relaciones de poder respecto a aquéllos.

Los "contratos" eran en general de larga duraci6n (frecuentemente de
mas de 10 aiios) yse renovaban por acuerdo tacito entre las dos partes. En el
mismo sentido, el duefio no exigla que el mediero trabajara en sus propios
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sembradios gracias a la gran disponibilidad de campesinos sin tierra que
habia en el valle. Esos contratos de aparceria no involucraban en aquella
época al ganado de los ranchos.

El sistema de producci6n de los ranchos se orientaba hacia la
producci6n de granos basicos, trigo y maiz y de carne mediante un manejo
muy extensivo deI ganado. El sistema de ganado admitia una carga bastante
débil: menos de media cabeza por hectarea en los ranchos mas grandes, pues
segun los testimonios ningun rancho tenia mas de 250 bovinos (Troje
Colorada: 600 has.). Esa actividad perseguia tres objetivos:

-Proporcionar una fuerza de tracci6n y de trabajo a la unidad de
producci6n y eventualmente poder vender 0 rentar los bueyes a las
unidades mas chicas que no tenian ganado 0 que tenian muy poco.

-Ofrecer abonos organicos a la unidad de producci6n;
-Mejorar sensiblemente los ingresos (venta de carne y queso) de las
propiedades y constituir un fondo de seguridad (y también de
diferenciaci6n) mediante una rentabilizaci6n de las tierras incultas, de
los barbechos y de la mano de obra no especializada.

Los animales cuidados por ninos andaban en los barbechos (en la
temporada de lluvias) yen los agostaderos pedregosos 0 de cerros que se
podian cultivar unicamente con dificultades. Se concentraban por la noche
en corrales, 10 que permitia recoger el estiérco1. En las propiedades mas
grandes se mantenian también unos 10 a 40 borregos cuyo manejo no se
diferenciaba deI de los bovinos. Las unidades de producci6n no parecen
haber aprovechado la leche con fines de comercializaci6n, sino solamente en
forma de queso (mayor producci6n en temporada de lluvias).

La cria de puercos era generalizada en todas las unidades de producci6n.
No necesitaba mana de obra suplementaria pues los animales andaban tras
los bovinos parte deI dia. Constituian un fondo de reserva y una fuente de
grasa para la familia mediante una valorizaci6n de los excedentes de maiz.

El sistema de cultivo con el cual se vinculaba esa actividad pecuaria
intentaba aprovechar 10 mejor posible las tierras de temporal. Incluia en su
forma mas intensiva tres fases, por periodos de dos anos:

-un tiempo de barbecho (descanso), desde la cosecha deI maiz en
noviembre-diciembre hasta septiembre.

-a fines de septiembre en las parcelas mas humedas se sembraba trigo
llamado "aventurero", cultivo sujeto a contingencias debido a la
temporada seca de noviembre-marzo ya los frios deI invierno. Algunos
bordos cavados arriba de las parcelas permidan a veces disminuir los
riesgos de falta de agua. Durante la cosecha, en marzo, los rendimientos
eran bajos: 400 0 500 kilos, pero la pequena cantidad de trabajo
invertido justificaba el cultivo.

-entonces se sembraba el maiz con las primeras lluvias. Si no se habia
cultivado el trigo, el maiz se sembraba con coa ("al piquete") a
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principio de febrero, 10 que permitia aprovechar la humedad residual
dei suelo (sembrando a una profundidad de 20-25 cm. con menor
densidad), alargar el cielo dei cultivo sin tomar mayores riesgos (si esa
primera siembra fracasaba se volvia a sembrar para las lluvias).
Ademas la carga de trabajo que requeria esa técnica, ocurria en una
época en la que los campesinos no tenian otras actividades. El maiz se
cosechaba en noviembre-diciembre con rendimientos de 1 tonelada
por hectârea en general.

Aigunos de los que tenian pocas tierras se arriesgaban a hacerun tercer
cielo de cultivo sembrando crigo entre las matas de maiz en occubre y
cosechando en marzo. Por supuesto ese cultivo era muy aleatorio y
correspondia a un patr6n de cultivo mas intensivo que se encontraba en
explocaciones pequefias (cercer grupo de propiedades, medieros de los
ranchos 0 de las haciendas). El frijol se sembraba comunmente entre los
surcos de maiz después de escardar, en mayo. Se cosechaba entonces en
octubre. .

CUADRO NQ 9 RENDIMŒNTOS DE LOS CULTIVOS BASICOS EN MARAVATIO 1924-33

Cultiva Terreno Siembra Somillas Kg./h. Cosecha Rendimienro Kg./h

RieRo feb·marzo 12 (Xc·dic 1000

Maiz Humedad marz·abril 13 ocr-dic 820

Temp. mayo 13 nov·dic 735

Riego nov-dic 46 may-jun 700
Trigo

Humedad ocr·nov 47 may·jun 580

Frijol Temp. may-jun 9 ocy-nov 230 kg/ha

Fueme: Foglio Miramome, Fernando.
Geografla agrlcola-econ6mica deI Estado de Michoacan, México, Editorial Cultura, 1938.

Los ranchos mas grandes (50 hectareas 0 mas) recurrian de manera
siscematica a la mana de obra ajena a la familia, y al trabajo de peones
acasillados: el rancho Pifia empleaba ocho peones de planca sobre sus 300
heccareas y hasca algunos ranchos chicos tenian un empleado de ciempo
compleco en las mismas condiciones que los de las haciendas. Esos peones,
acasillados 0 temporales, se enconcraban en abundancia en el valle.
Los campesinos sin cierras
En los afios 1920-35 eran muchos los que tenian su fuerza de trabajo coma
unico bien. La mayoria eran acasillados en las haciendas y los ranchos en las
condiciones que ya hemos visco y la mayor parce se enconcraban muy
endrogados, sin posibilidad de criar puercos 0 aves de corral.

Sin embargo, se habian escablecido en los limites de las haciendas
(ocupaci6n de la tierra con el acuerdo tadto dei hacendado quien necesicaba
esa mano de obra), pequefias comunidades de prolecarios que rentaban su
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fuerza de trabajo en todo el valle. Estos tenian la gran ventaja de poder criar
animales en la medida en que se les autorizaba llevar los puercos allado de
los caminos y de las parcelas.

Organizaciones del trabajo
Ya se ha dicho 10 esencial respecto a la organizaci6n deI trabajo y a los
diferentes tipos de acceso a la tierra. El trabajo asalariado era muy comun y
era particularmente abundante en las épocas de cosechas. Los medieros
constituian entonces una reserva de mana de obra para los hacendados y los
grandes rancheros. Se necesitaban importantes cantidades de manode obra
y las pequei'ias superficies que tenian los medieros y los campesinos mas
pobres permidan liberar temprano una fuerza de trabajo no desdei'iable.
Ademas, bajaba de los cerros mucha gente de las comunidades indigenas.

Sin embargo, en las pequefias propiedades de menos de 50-60 hectareas
(que eran la mayoria) y entre los medieros, dominaba el trabajo familiar. Los
hijos de un propietario se quedaban en la unidad de producci6n (mientras
podian criarlos y cuando ya no, pedian un contrato de mediero) hasta la
muer te deI padre. Cada uno de los hijos e hijas tenia derecho a la tierra y esa
se repartia segun el deseo del muerto, en unidades mas chicas.

Hay que observar que los trabajos con yunta y arados de palo
necesitaban mucho esfuerzo y una mano de obra abunante: para "barbechar"
(abrir seria mas apropiado) una hectarea con el aradode palo se necesitaban
diez dias ytres pasadas por 10 menos. Los primeros arados de hierro
aparecieron en el curso de la revoluci6n, en el afio 1915. Permitian dividir la
cantidad de trabajo por dos y multiplicar por tanto su eficiencia (incorpora
ci6n de las adventicias). Por supuesto las haciendas se beneficiaron primera
de ese mejoramiento. Sin embargo, costosos y mal concebidos, el uso de los
arados de hierro no se generaliz6 antes de los afios treintas, cuando el
gobierno trajo herramientas con bajos costos y mejor adaptaci6n.

El desarrollo de los intercambios
Maravatio siempre fue un nudo de comunicaci6n entre México yMorelia, asi
que tuvo una situaci6n privilegiada para el desarrollo de los intercambios.

La mayor parte de los productos se vendian tradicionalmente en
Maravatfo. Sin embargo, algunos productores iban a vender los granos
basicos hasta Tlalpujahua donde se obtenian mejores precios gracias a la
concentraci6n de la poblaci6n minera. Arrieros de Tlalpujahua y San
Francisco de los Reyes venian hasta las pequefias propiedades a comprar
maiz y trigo igualmente.

La llegada del tren a fines deI siglo XIX (1891) acentu6la polarizaci6n
de la comercializaci6n hacia Maravado y después hacia México 0 Morelia.
Permiti6 sin duda el desarrollo de la actividad lechera y quesera en las
haciendas. Favoreci6 la introducci6n de nuevas técnicas (pastos de alfalfa,
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arados de hierra, etc.).
Esa apertura al exterior favoreci6 los movimientos migratorios de

mana de obra que aparecieron en los ailos veintes. Los primeras contratos
fueran propuestos en Estados Vnidos a fines de la primera guerra mundial y
aIgunos peones salieron, pero los bajos sueldos impidieron grandes
movimientos.

En los afios veintes son los hijos de los pequeilos propietarios y los
medieros los que empezaron a irse al norte. En aquel tiempo, el pase de la
Frontera costaba 5pesos, a sea 10 dlas de sueldo de un pe6n. Eso y los gastos
de viaje impedlan a los peones el intenta.

Al contrario, muchas de los medieros que se fueran en aquella época se
quedaron bastante tiempo y pudieron regresar con un capital nada
despreciable que iba a tener importancia en la evoluci6n de los ailos treintas.

2. Creaci6n de los ejidos y nueva dinamica de diferenciaci6n (1935-1947)

Creaci6n de los ejidos
En 1935 el gobierno cardenista generaliz61a desintegraci6n de las haciendas
en el valle de Maravado. Se constituyeron entonces siete ejidos en la parte
deI valle que nos interesa. El reparto de tierras fue organizado par los
ingenieros deI departamento agrario. Las dotaciones beneficiaron principal
mente a los peones y medieros de las haciendas. Sin embargo, los pequeilos
propietarios tuvieron bastante influencia coma para que se les abriera el
acceso a las tierras de la hacienda de Casa Blanca: sobre las 93 dotaciones deI
ejido de Pomas, unas 60 fueron ocupadas par hijos de pequeilos propietarios,
los cuales conservaban a pesar de eso sus derechos de sucesi6n sobre la
pequeila propiedad.

Las amenazas morales (de la iglesia) 0 Hsicas (de un grupo de cristeros
que se qued6 bastante tiempo en el valle) facilitaron probablemente esa
implantaci6n de los pequefios propietarios en los ejidos pues muchas
peones renunciaron a sus derechos.

En un principio, las dotaciones eran casi iguales en cada ejido: 4 6 5
hecrareas de riego por beneficiado. Sin embargo, las superficies de temporal
atribuidas a cada ejido variaban sensiblemente, 10 que iba a tener un papel
importante cuando se fraccionaran los agostaderos y se repartieran las
tierras de temporal entre los ejidatarios.

Heterogeneidad entre los ejidatarios
Se encontraban aproximadamente dos tipos de ejidatarios en las nuevas
unidades de producci6n aSl constituidas:

-Los antiguos peones que llegaban sin animales ni herramientas y
tenlan que comprarlos a rentarIos. El gobierno proponia precios bajos
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para los ejidatarios (12 pesos una vaca, contra 35 en Maravado, 6
pesos un arado de hierro). Sin embargo, esos precios estaban en un
primer momento fuera dei alcance de un pe6n que ganaba 50 centavos
diarios en la hacienda.

-Los antiguos medieros y los hijos de propietarios que ya disponian en
general de la fuerza de tracci6n y de las herramientas. Gozaban de una
gran ventaja: en el ejido de Campo Hermoso, al principio se
encontraban cinco yuntas de bueyes (y 54 dotaciones...).

De manera que desde el principio se perfii6 en los ejidos un fen6meno
de diferenciaci6n entre una mayoria que tuvo que trabajar con herramientas
rudimentarias y superficies reducidas, y unos pocos, que con su capital, la

CUADRO NQ 10
CONSTITUCION y EXTENSION DE TIERRAS DE LOS EJIDOS DE CASA BLANCA,

SANTA ELENA, POMAS y CAMPO HERMOSO EN 1937

Ejido Beneficiario Riego Temporal Agostadero Ciénega Total

Casa Blanca 120 352-60 26-40 618-69 61-03 1060-72

Sla. Elena 150 597-80 0 290-22 76-26 987-28

Pomas 156 307-80 28-40 1232-94 113-91 1683-05

Campo Her. 69 294·00 84-00 361-00 0 739-00

Tolal 495 1552-20 138·80 2502-85 251-20 4467-05

Fuenre: Pérez Escucia, Ram6n Alonso, op. cit.

ayuda de sus familias y deI gobierno (poHtica de bajos precios) podian
trabajar a medias partes importantes de las dotaciones dei ejido 0 de otros
ejidos. Esas unidades de producci6n se encontraran mas tarde encabezando
el fen6meno de acumulaci6n y de evoluci6n hacia la mecanizaci6n y
concentraci6n de tierras.

Sin embargo, ya en 1945 el equipo de todas las unidades de producci6n
se habia completado y la gran mayoria de los ejidatarios disponia de la yunta
de bueyes y deI arado de metal.

Las pequeiias propiedades empiezan a dividirse.
La creaci6n de los ejidos parece corresponder al principio deI fraccionamiento
de las pequeiias propiedades en unidades de producci6n mas reducidas.

Hasta esa fecha, la poHtica de los pequeiios propietarios parece haber
concentrado las tierras familiares en una sola unidad de producci6n y la
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mana de obra en una fuerza de trabajo organizada y autosuficiente.
Algun freno debîa existir para disminuir el efecto deI sistema de

herencias en familias numerosas, todos los hijos tenîan derecho sobre la
tierra. Pero, el temor de la expropiaci6n provoc6 rapidamente la desimegra
ci6n de los ranchos mas,grandes y también de las unidades de producci6n
mas chicas. Parte deI patrimonio se reparti6 entre los diferemes herederos
y, la imegraci6n de varios hijos en los ejidos impidi6 repartir las
propiedades de manera irracional.

Sin embargo, esa actitud tuvo importantes consecuencias, pues el
sistema de herencia directa se generaliz6 en esas nuevas unidades de
producci6n, recibiendo todos los hijos un pedazo a la muerte deI dueéio.
ûtros ranchos como la Troje Colorada fueron vendidos en varias partes.

A ese fen6meno de divisi6n de las propiedades se sum6 un fen6meno
de concemraci6n de la tierra en manos de un numero mas reducido de
familias, pues los propietarios mas pequeéios vendieron sus terrenos para
integrar los ejidos, 0 sus hijos ejidatarios se separaron luego de esas
herencias poco productivas en comparaci6n con las parcelas de riego de sus
dotaciones. Son a menudo las familias econ6micameme mas importames y
de la Congregaci6n de Pomas las que compraron esas tierras para disminuir
los efectos dei fraccionamiento. Asî se redujo de manera significativa el
numero de familias en la Congregaci6n. El cuadro 11 ilustra esos
movimientos de propiedad.

CUADRD NQ Il

Vendedor Comprador Fecha sup. Precio

Antonio Garda 07-08-36 54.74 has $ 200.00

Angel Nava
Angela Garda

?-36 109.48.36 has S 400.00
Ma. Mercedes

Feo. Garda ?-36 54.74.18 has S 200.00

? Ma. dei C. Garda ?-36 109.48.36 has S 400.00
Delfina

Fam. Garda 1936 328.45.08 has S 1200.00

Fuente: Pérez Escutia, Ram6n Alonso, op. cit.

Aparici6n dei fen6meno migratorio
Con la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, la atracci6n
de mana de obra hacia ei norte se propag6 hasta Maravatîo. Esa fecha marca
realmeme ei principio de las importantes migraciones que se han venido
produciendo hasta ahora.
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Muy a menudo son los hijos de los mas grandes propietarios y los
ejidatarios "equipados" los que participaron prioritariamente en esas
migraciones. Los ex-peones no habfan acumulado bastante para arriesgarse
a dejar sus cultivos durante el tiempo deI contrato (6 meses 0 mas) pues
tenfan que hacer una cantidad de trabajo superior debido a la falta de
herramientas y no podfan pagar el trabajo de peones mientras estuvieran en
Estados Unidos.

De esta manera, al fin de ese periodo se habfa acentuado la
diferenciaci6n en el sena de las comunidades entre los mas ricos que habfan
podido expatriarse y regresaban con un capital importante, y los ex-peones y
pequefios propietarios que no pudieron tomar ese riesgo.

3. Tecnificaci6n de la agricultura y acentuaci6n deI fen6meno de
diferenciaci6n (1947-1970)

La matanza de ganado de 1947
1947 es el ano de la fiebre aftosa. Bajo las presiones deI gobierno
estadounidense la administraci6n Aleman decidi6 la matanza de todos los
bovinos, ovinos y caprinos. Esa se extendi6 a todas las unidades de
producci6n deI valle.

En aquella época, la casi totalidad de los ejidatarios habfa podido
adquirir su yuma de trabajo. La matanza extermin6 todo el ganado y de
hecho favoreci6 a los que habfan acumulado la mayor cantidad de animales,
es decir a los que tenfan las primeras yuntas y habfan ido a Estados Unidos.
Esos pudieron comprar rapidamente nuevas yuntas 0 unD de los primeros
tractores y cultivar tierras a medias, en las dotaciones de los mas pobres.

Es cierto que existfa una indemnizaci6n de 40 pesos por cada animal,
pero se sospecha que hubo acaparamiento de esas indemnizaciones por
parte de los responsables ejidales, que a menudo pertenedan al estrato mas
rico de los ejidatarios: el proceso de acumulaci6n-diferenciaci6n se repiti6.

En las pequefias propiedades también hubo efectos diferenciales de la
matanza, pues se dice que los que tenfan mas ganado (200 reses)
presentaron unos 50 animales a los soldados y escondieron la mayor parte de
los bovinos en los cerros vecinos. Aunque los propietarios menores de
ganado pudieron esconder también parte de los animales, la matanza de
todos modos les afect6 con mas fuerza.

Consecuencias de la matanza: motorizaci6n de los ejidos
La primera de las consecuencias fue asf la acentuaci6n de la diferenciaci6n
entre las unidades de producci6n y, a mediano plazo, un incremento en la
acumulaci6n en las unidades de producci6n mas avanzadas.

Pero la consecuencia mas evidente fue la mecanizaci6n de la agricultura
en los ejidos. Esa evoluci6n hubiera ocurrido de todos modos, pero la
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matanza aceler6 el proceso. En la mayoria de los casos, las yuntas fueron
reemplazadas por troncos de caballos pues esos no habian sido eliminados.
Las yuntas siguieron siendo utilizadas unicamente en las pequenas propieda
des de la Congregaci6n de Pomas, donde la naturaleza de los suelos no
permitia el empleo de los caballos (falta de potencia).

Sobre todo, a fines de los anos cuarentas y principio de los cincuentas
aparecieron los primeros tractores en los ejidos. El gobierno propuso a los
ejidatarios, tractores con precio muy atractivo, aunque fuera deI alcance de la
mayoria. Asi, en 1948, solamente un ano después de la matanza se juntaron
en Campo Hermoso 12 socios, dentro de los cuales se encontraba la mayoria
de los antiguos medieros y de los que se habian ido a Estados U nidos. Entre
1950 y 1952 se compraron otros dos tractores, 10 que correspondia a un
principio de concentraci6n de las maquinas en las manos de unas pocas
familias (Palomino, Dominguez y Nava, todos antiguos medieros de las
haciendas). A fines de los cincuentas Angel Palomino compr6 la primera
cosechadora-trilladora, la cual se pudo rentar bastante tiempo como para
reembolsar varias veces la inversi6n que habia realizado.

Eso demuestra que la diferenciaci6n entre ejidatarios y el proceso de
acumulaci6n corrieron râpidamente.

La primera solicitud de colonizaci6n deI agostadero en el ejido de
Campo Hermoso -cuyo resultado fue la autorizaci6n para cada ejidatario
de cultivar una hectarea-, corresponde a las presiones de la parte de la
poblacion que iba concentrando los medios de producci6n.

Sin embargo, ese movimiento no toc6 a la Congregaci6n de Pomas ni a
las pequenas propiedades. La razon principal es probablemente que el
gobierno no dio tantas facilidades a los pequenos propietarios coma a los
ejidatarios. De otro lado, la reducci6n de las superficies de las unidades de
produccion y la abundancia de mana de obra familiar 0 ajena no favoreda esa
evoluci6n. Teniendo en cuenta la naturaleza de los suelos en la Congregaci6n
(temporal que secarga muy rapidamente de agua en la temporada de lluvias
y limita la utilizaci6n de maquinas pesadas durante cuatro de los nueve
meses deI periodo de cultivo), la mayoda de las pequenas propiedades no
tenian mucho interés en endeudarse para mecanizarse. Sin embargo, se
generaliz6 poco a poco la renta de los tractores para los trabajos de barbecho.

Tecnificaci6n y especializaci6n de la agricultura
A fines de los anos cincuenta, y sobre todo en el curso de los sesentas
apareci6 y se generaliz6 el uso de fertilizantes quimicos. Eso provoc6 a
menudo el abandono del estiércol (que tanto ejidatarios coma pequenos
propietarios recogian en los corrales en los cuales se encerraban los
animales cada noche), sobre todo desde que, a fines de los anos sesentas el
Banco de Crédito Ejidal propuso un sistema de crédito en todo el valle para
la compra de fertilizantes. Sin embargo, ningun testimonio indica que el uso

125



GANADERIA Y DIFERENCIACION CAMPESINA EN EJIDOS TEMPORALEROS

de los fertilizantes quimico haya permitido aumentar el nivel de los
rendimientos.

Al contrario, la generalizacion deI uso deI fertilizante quimico
correspondio a la proliferacion de plagas deI frijol, provocando su
disminucion yen algunos casos su desaparicion en las superficies cultivadas.
El enriquecimiento de los suelos en nitratos pudiera haber provocado una
debilitacion de la resistencia de la planta a esas plagas. Un campesino
entrevistado ligo directamente las dos circunstancias. El periodo de cultivo
deI frijol se desplazo también de mayo-septiembre a marzo-julio para evitar
la proliferacion de plagas en la temporada de lluvias.

Aunque el uso de fertilizantes hubiera permitido suprimir el ano de
descanso en las tierras de temporal (indispensable antes para la renovacion
de la fertilidad), esto no sucedio asi porque después de la cosecha deI maiz
(en diciembre) la falta de humedad residual en el suelo impedia una nueva
siembra desde el mes de febrero. Luego, esperar la llegada de las primeras
lluvias implicaba correr el riesgo de que las arvenses se adelantaran al
desarrollo de la milpa y que se crearan cuellos de botella en el calendario de
trabajo. Sobre todo, los barbecho~ seguian constituyendo una base para el
abastecimiento de forrajes deI ganado sin tener que aumentar las superficies
de agostadero.

Otro cambio en el sistema de produccion, es que a principio de los anos
sesentas aparecen las variedades de trigo de paja corta de la revolucion
verde. La generalizacion de esas variedades provoco la desaparicion deI
cultivo deI trigo en el valle. Las unidades de produccion no podian resistir la
competencia de las regiones productoras deI trigo deI norte y la baja de los
precios deI grano que se mantuvo hasta fines de los anos sesentas. Asi que el
cultivo "aventurero" desaparecio de las tierras de temporal y muchas
parcelas de riego se dejaron en descanso en invierno desde fines de los anos
sesentas hasta fines de los setentas.

Mas anecdotica es la enfermedad que ataco ydestruyola mayor parte de
los magueyes. Sin embargo, los magueyes constituian una valorizacion de las
parcelas de agostadero y un complemento de los ingresos de las unidades de
produccion mas pobres.

Ese periodo 1947-1970 corresponde a una tecnificacion (uso de los
tractores y de los fertilizantes quimicos) y a una simplificacion de las bases
técnicas de los sistemas de produccion (maiz-ganaderia extensiva).

Acentuacion de la presion sobre la tierra ygeneralizacion de las migraciones
Ese periodo también corresponde a la llegada de una nueva generacion de
campesinos que piden el acceso a la tierra. El problema se hizo mas
importante en los ejidos, pues la unica salida hubiera sido repartir los
agostaderos, 10 que no podia permitirse por el nivel que habian alcanzado las
fuerzas productivas. Sin embargo, en Campo Hermoso se produjo una
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ampliaci6n deI ejido y Il de los j6venes pudieron compartir 60 hectareas de
temporal a las orillas de una comunidad indigena a unos 8 km deI ejido en el
que siguieron viviendo.

En las pequefias propiedades, la presi6n sobre la tierra se expres6 por
la continuaci6n deI fraccionamiento de las unidades de producci6n. Los
hijos, después de haber trabajado coma ayudantes familiares, se instalaban
-por 10 regular después de casarse- en parcelas familiares, coma medieros
deI padre. En general conservaban el derecho de herencia sobre esas parcelas
de manera que las explotaciones conodan una fragmentaci6n mas precoz.
ûtra consecuencia es que los hijos mayores se apropiaban de las partes mas
grandes y les quedaba poco a los hijos menores y, sobre todo, a las mujeres.
De manera que muchas de las propiedades fueron divididas en el curso de los
cincuentas y sobre todo a partir de los afios sesentas en unidades que
resultaban cada vez menos viables.

Una salida a esos problemas de presi6n sobre la tierra fue la migraci6n
hacia el Distrito Federal 0, muy a menudo, hacia Estados Unidos. Sin
embargo esas migraciones no deben ser consideradas unicamente coma una
manera de huir deI fen6meno de la sobrepoblaci6n relativa deI valle. Era
también una inversi6n para los mas ricos de los ejidatarios 0 de los
propietarios que mandaban hijos a hacerse de un capital en Estados Unidos
para luego·comprar una propiedad 0 una dotaci6n ejidal a un anciano. Los
mas pobres, después de que se hubieron acabado los contratos en 1962
tuvieron que pasar coma "mojados" y aceptar los pequei'ios empleos que se
les proponlan.

Asi que las migraciones, temporales 0 mas largas, constituyeron poco a
poco un elemento importante de la economla campesina e hicieron también
el papel de diferenciador entre los campesinos.

Por consecuencia ese periodo, 1947-1970 se caracteriza sobre todo por
la diferenciaci6n de las unidades de producci6n y la concentraci6n de los
medios de producci6n (maquinas, ganado y también tierra) en manos de un
numero reducido de campesinos. Esa evoluci6n es mas perceptible en los
ejidos: en Campo Hermoso, tres familias concentran la mayor parte de los
tractores, la totalidad de las cosechadoras y una gran parte de las dotaciones
compradas a los primeros ejidatarios que no las podlan cultivar. En las
propiedades privadas, esa evoluci6n, aparece poco a poco, en particular en el
caso deI rancho Melo que, a fines de los sesentas alcanza un tamafio de 250
hectareas, gracias a la compra de unidades demasiado parceladas y ya no
rentables.

ûtra caractedstica de este pedodo es la diferencia que aparece entre las
propiedades de la Congregaci6n de Pomas, que se manejaban de manera
todavla tradicional, y las unidades de producci6n de los ejidos que ya para
entonces alcanzaron un nivel técnico importante y donde se distinguen una
dase de campesinos acomodados, capaces de inversiones importantes y muy
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bien dispuestos para la etapa siguiente.

4. Hacia una especializaci6n de los sistemas de producd6n 1970-85

Situaci6n de las unidades de producci6n a principios de los setentas.
Ya se ha dicho que las unidades de producci6n habian evolucionado hacia
modificaciones estructurales que preparaban cambios ulteriores en el
manejo de las unidades que seguian siendo muy tradicionales pese a la
relativa tecnificaci6n de la agricultura (empleo de maquinas y de productos
quimicos). Los sistemas de producci6n seguian basados en la producci6n de
maiz (con la disminuci6n de los cultivos de trigo y frijol) y un manejo
extensivo del ganado mediame la utilizaci6n de tierras de agostadero yde las
parcelas en barbecho. El unico cambio que se habia podido notar era la
generalizaci6n de la cria de borregos, sobre todo en las pequefias propiedades,
aunque también en los ejidos. Bajo la condici6n de tener bastante agostadero
para auxiliar a las necesidades de los borregos en temporada seca (pues no
puede utilizar el rastrojo de maiz), ese tipo de cria corresponde muy bien a
las necesidades de las unidades de producci6n: los borregos no requieren
mas cuidado que las reses y constituyen un capital en pequefias unidades, las
cuales se pueden vender una por una sin representar una pérdida tan
importante como la de una res.

Las diferencias mas notables respecto al sistema anterior se refieren
sobre todo al tamafio de las unidades de producci6n. Al fen6meno de
concentraci6n de tierra en propiedades privadas.

Generalizaci6n deI fen6meno de mecanizaci6n.
La presi6n demografica en los ejidos provoc6 la decisi6n de fraccionar los
agostaderos y distribuir las parcelas de temporal entre los ejidatarios para
aumentar las superficies por dotaci6n. Esa evoluci6n correspondia al deseo
de los mas ricos que veian asi la posibilidad de extender sus unidades de
producci6n mediante renta 0 contratos de medieria, 10 que no era posible
antes debido a la sobrepoblaci6n. En el ejido de Santa Elena, sin embargo, la
naturaleza del temporal (mayoria en pantano 0 en cerros) no permiti6 la
distribuci6n de mas de dos hectareas por ejidatario; pero en Campo
Hermoso y Pomas, esas tierras liberadas representaron entre 7 y 10
hecrareas por dotaci6n: una alternativa se presentaba asi a las unidades de
producci6n.

Esa decisi6n, aunque favoreci6 sobre todo a los poseedores de tractores,
provoc6 también la aceleraci6n de la motorizaci6n y hasta la sobremotoriza
ci6n de los ejidatarios. Corresponde a la generalizaci6n de condiciones muy
ventajosas de crédito para la compra de maquinas. Muchos ejidatarios se
juntaron para beneficiarse a partir de 1978 de esos créditos bancarios (ver
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CUADRO NQ 12: EVOLUCION DE LA POTENCIA y EL NUMERO DE MAQUINAS

AGRICOLAS AUTOMOTRICES EN EL EJIDO DE CAMPO HERMOSO

Anos

1948

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

NQ maquinas automotrices Potencia (en caballos HP)

2 90

4 180

4 170

3 190

4 250

6 415

7 500

12 900

22 1700

GRAFICA NQ 7: EVOLUCION DE LA POTENCIA EN LAS MAQUINAS AGRICOLAS

EN EL EJIDO DE CAMPO HERMOSO
Purcncia <caballus H.P.)
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Revela el boom de la motorizacion en los 10 ultimos anos: aumenro deI
numero de maquinas de 15 unidades (+ 200%) Yde la 'potencia de 1200c
(+ 240%).

cuadro 12 y grafica 7) e incluso el fenomeno toco a las pequenas propiedades
de Pomas. Sin embargo, no es sorprendenre observar que el rancho Melo, el
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mas grande de la Congregaci6n fuera el primero en comprar un tractor. Pero
entre las pequefias propiedades, el tamafio reducido de las unidades limitaba
esa evoluci6n puesto que la mayoda de los campesinos consagraba la mayor
parte de su capital a la compra de tierras para constituir explotaciones de
mas de 20 has. Luego intervenia la preocupaci6n por mecanizarse.

Sin embargo, es muy probable que entre 1975 y 1985, el numero de
tractores en esa parte deI valle fuera multiplicado por mas de cuatro. Esa
evoluci6n era necesaria para seguir el ritmo impuesto por los ejidatarios
mas ricos, sin embargo iba en sentido opuesto al interés de la mayoda de la
poblaci6n pues desempleaba a muchos de los hijos de ejidatarios y de los
campesinos sin tierra, 10 que aceler6 todavia mas la salida de muchos j6venes
y favoreci6 un poco mas la concentraci6n de tierra. Por el contrario, el costa
de utilizaci6n deI tractor permite su difusi6n rapida. 2

Desarrollo de la actividad lechera
Las primeras vacas llegaron temprano a los ejidos donde la diferenciaci6n y
la acumulaci6n estaban mas avanzadas (Campo Hermoso y en un grado
menor, Pomas), y donde la presi6n sobre los agostaderos era mas fuerte. Los
primeros intentos de cruzar vacas Suizas yJersey con los animales corrientes
aparecieron en Campo Hermoso a principio de los afios sesentas, 10 que
revela la capacidad de los mas ricos para arriesgarse a un tipo de cda mas
intensiva.

Sin embargo, las primeras Holstein no llegaron antes de los afios
1971-72. Campo Hermoso tuvo un pape! principal en la introducci6n, e!
desarroll0 y la extensi6n de la especulaci6n lechera. La implantaci6n de las
vacas lecheras fue apoyada por algunas sociedades proporcionando publicidad
y transporte. Los precios eran accesibles segun los testimonios, 10 que puede
explicar que algunos compraron una 0 dos vacas sin tener pastos, dejandolas
en el agostadero.

Es cierto que la baja de los precios deI trigo entre 1970 y 1980 facilit61a
implantaci6n de las vacas lecheras pues las parcelas de riego abandonadas
por el trigo se podian entonces sembrar con pastos artificiales tipo trébol y
ray-grau. As! una mayor parte de los ejidatarios de Campo Hermoso
parece haber comprado en los afios 72-78 vacas Holstein y participado, al
menos en parte, en la especulaci6n lechera, sea 0 no apoyandose en el uso de
pastos artificiales.

El fraccionamiento deI agostadero en 1978 dio un nuevo impulso al

2. En 1985, para barbechar, cruzar y rastrear una hectarea, la renta de un tractor costaba
$20,000.00 mientras alquilar un tronco costaba $17,000.00 y ocupaba unos 13 dlas de
trabajo. Aunque parezca mas barato rentar el tiro, para un campesino que se puede
emplear afuera (a $1,000.00 la jornada) el costo de oportunidad es de unos $10,000.00
a favor dei tractor.
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desarrollo de la actividad lechera ya que permiti6 dedicar una superficie
importante deI riego al cultivo de pastos y avena, mientras el cultivo deI
maiz -todavia necesario a las unidades de produccion- se desplazaba en
parte hacia el temporal. Asi, cada ejidatario de Campo Hermoso poseedor de
vacas lecheras pudo mantener una cierta superficie de pastos, 10 que era
absolutamente necesario para un buen manejo de sus animales.

Ese desarrollo de la actividad lechera correspondia también a la
necesidad de intensificar los sistemas de producci6n y poder asi mantener
mas gente en la unidad de producci6n: esa orientaci6n requiere una
movilizaci6n importante de la mana de obra en la construcci6n de edificios,
en traer los forrajes a los animales, ordefia, etc. Ni siquiera con los
movimientos de migraci6n hacia Estados U nidos se detuvo este desarrollo.

Campo Hermoso era sin duda la comunidad donde se encontraban las
condiciones 6ptimas para el desarrollo del ganado lechero: las tierras de
riego permidan mantener pasturas, y al lado las tierras de temporal en
cantidad importante -8 hectareas por dotacion- permidan la transferencia
de las actividades agdcolas tradicionales (maiz, frijol...). Los ejidatarios de
Santa Elena no tenian esa ventaja pues pose1an unicamente una hectârea de
temporal cultivable por dotaci6n. En el ejido de Pomas se encontraban
condiciones similares a las de Campo Hermoso, con superficies todavia mas
importantes de temporal (10 a 12 hectâreas por dotaci6n). Pero la mayoda
de los ejidatarios tenian una pequefia propiedad y se orientaron a menudo
hacia una especializaci6n mas agdcola mediante la compra de maquinas en
lugar de vacas: en ese caso, las superficies de temporal de las que se
beneficiaban fueron demasiado importantes para que el desarrollo lechero
fuera interesànte: la remuneracion deI trabajo era desventajosa en compara
ci6n con una especializaci6n agdcola.

El proyecto de desarrollo lechero promovido por la Secretada de
Fomento Rural deI gobierno deI estado intervino en 1982 en forma
favorable. El problema era sencillo: se trataba de canalizar y desarrollar ese
potencial de producci6n lechera que se encontraba en el valle. Con la
experiencia deI proyecto de desarrollo de grandes establos colectivos (4
unidades de 250 vacas manejadas colectivamente) en otra parte deI valle,31a

3. Este proyecco fomenc6 la creaci6n de cooperativas de producci6n, agrupando a unos,O 0

40 socios. Las malversaciones de fondos por parce de los responsables campesinos asi
coma problemas muy grandes en la repartici6n de los trabajos (las vacas caredan de
cuidados estando en mal estado sanitario y con niveles de producci6n mas bajos que en
las unidades familiares) IJevaron al fracaso. El reembolso dei crédico de pago de las vacas
y de la infraestructura nunca permiti6 pagar debidamence a los pocos socios que
trabajaban en el funcionamienco de la cooperativa y Iiberar utilidades. De los cuatro
grupos que se constituyeron, unD solamence ha pagado en forma colectiva su deuda; en
otros dos se reparcieron las vacas encre los socios y se abandonaron los establos
colectivos.
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administraci6n deI nuevo proyecto se oriento hacia la organizaci6n de
pequenas unidades de produccion familiares. A partir de 1984 se fomentaron
grupos de productores en los ejidos de Campo Hermoso, Santa Elena, Casa
Blanca, Pomas y en la Congregacion de Pomas, construyendo establos y
sembrando pastos con la asistencia técnica de la Secretada. Se procuro
créditos a aIgunos grupos para la compra de ganado. Se trajo as! asistencia a
unos 88 productores de todas partes deI valle.

El proyecto de la Secretada de Fomenta permitio sin duda alguna el
desarrollo de la actividad lechera en las pequenas propiedades de la
Congregaci6n de Pomas. Unas nueve unidades de produccion participaron
en eI proyecto y recibieron vacas en la primavera de 1985. Sin embargo, esas
propiedades padecen de la ausencia de posibilidades de riego y de la
necesidad de producir grandes cantidades de forrajes conservados para eI
mantenimiento de sus animales en buenas condiciones todo el ano. Ese
manejo necesita la desaparicion de todos los conceptos tradicionales, sobre
todo el de autosuficiencia de la familia (dedicacion de toda la superficie a la
producci6n de forrajes).

En s!ntesis se puede considerar que en unos diez anos la produccion
lechera se generalizo a todas las partes deI valle, aunque de manera muy
irregular.

Hacia dos tipos de especializacion
La especulacion lechera corresponde a la necesidad de la mayor parte de las
unidades de produccion para optimizar los ingresos por unidad de superficie
disponible, utilizando una mana de obra familiar, en general abundante, e
intensificando as! el sistema de produccion. Eso necesita la reduccion de los
otros tipos de ganadeda y hasta su desaparicion en aIgunos casos y la
orientacion de las actividades agrfcolas hacia la produccion de forrajes de
calidad homogénea todo eI ano.

La produccion de leche y su transformacion en queso permite la
utilizacion de una mana de obra que no aprovechan otros sistemas de
produccion coma la de los ninos que ordenan ycuidan los animales y la de las
mujeres para la fabricacion de los quesos mientras la mano de obra varonil
se consagra a la produccion forrajera.

El proyecto intento arreglar los problemas de comercializacion de los
productos mediante la construccion de un centro de acopio yde procesamien
to de la leche en Campo Hermoso, el cual entro en servicio en febrero de
1987.

Pero si ese tipo de especializacion parece corresponder a las necesidades
y las estructuras de la mayoda de las unidades de produccion, otro tipo de
especulaci6n existe también, implicando unidades de tamano mas importan
tes. En esa categoda se encuentran los ejidatarios ypropietarios que siempre
estuvieron en la punta de la pirâmide de la acumulacion diferencial, siendo
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los primeros en migrar yen comprar terrenos, maquinas y animales.
Mediante la posesi6n de maquinas e inversiones en campra de material

nuevo, esas explotaciones se especializaron poco a poca hacia la rentabiliza
ci6n de esas inversiones: alquilando las maquinas (tractores y cosechadoras,
eventualmente camiones para el transporte de carga), trabajando tierras a
medias a rentandolas, y camprando propiedades a dotaciones, la que se
traduce en una especializaci6n agrkola gracias a superficies importantes.

Sin embargo, eso no significa que las unidades de producci6n no tengan
ganado. Este sigue sirviendo de reserva de capital para las inversiones y
valoriza las parcelas en barbecho.

En ese objetivo de especializaci6n relativa hacia la agricultura, algunas
propiedades de la Congregaci6n de Pomas financiaron la construcci6n de
obras de riego (excavaci6n de un pozo profundo, eventualmente construcci6n
de acueducto... ), las primeras en ese lugar, 10 que revela la capacidad de
inversi6n de esas unidades de producci6n.

Sin embargo, esos dos tipos de especializaci6n que parecen dibujar las
Hneas directrices de una futura evoluci6n no se exc1uyen mutuamente, pues
se encuentran juntas en las unidades de producci6n mas ricas: en Campo
Hermosa los dos propietarios de cosechadora y el mas importante
terrateniente participaron en el proyecto de desarrollo lechero y estan entre
los mas grandes propietarios de ganado Holstein.

La evoluci6n de los sistemas de producci6n en el curso de los cincuenta
ultimos afios se hace en el sentido de su diferenciaci6n y su tecnificaci6n.
Aparece entonces necesario centrarse mas sobre las bases técnicas de dichos
sistemas a fin de llegar a una caracterizaci6n precisa de ellos.

3. SISTEMAS ACTUALES DE CULTIVO y GANADO

Sistemas de cultivo

En unidades de producci6n de orientaci6n mixta 0 de tendencia agrkola.
En esos dos ripos de unidades de producci6n los patrones de cultivos tienden
hacia tres objetivos:

-el abastecimiento de productos basicos a la familia, principalmente
maiz,

-el abastecimiento de forrajes para el ganado,
-el aumento de los ingresos familiares mediante la venta del maiz,
sobrante a de cultivas de renta (trigo, cebada, frutas ... ) 0 del ganado
pequefio (aves de corral, puercos) criado con el excedente de grano.

La importancia de esos tres factores varia sensiblemente segun la
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orientaci6n mercantil de las uniàades de producci6n. En las que son mas
agricultoras domina la tercera preocupaci6n y la segunda tiene, en general,
muy poca importancia.

A esos imperativos econ6micos se suman otros directamente ligados
con la naturaleza de los suelos y su capacidad de retenci6n de agua.

Las tierras de riego, por 10 regular aceptan dos cielos de cultivo al ano;
sin embargo, los mas baios y humedos, en proximidad con la ciénaga de
Santa Elena, se trabajan difkilmente y son poco productivos durante la
temporada de lluvias.

Las partes de temporal, coma ya 10 dijimos, presentan otros imperativos
. y con frecuencia se necesita imponer un ano de barbecho-descanso entre
cada ano de cultivo. .

De manera que en estos dos tipos de unidades de .producci6n la
organizaci6n de los cultivos es la siguiente:

En tierras de temporal, el cultivo de maiz sigue siendo predominante
en todos los casos por los diferentes papeles que puede tener en las unidades
de producci6n (abastecimiento de la familia y deI ganado, valor comercial
minimo asegurado). Sin embargo, se encuentran también cultivos comercia
les. El trigo, cuyo cielo de vegetaci6n es mas corto que el deI maiz, se puede
sembrar mas tarde sin correr el riesgo de falta de agua en mayo-junio y es
menos exigente en agua; los frutales -duraznos- 0 el chile, se siembran
igualmente con la condici6n de disponer de un sistema de riego de apoyo. El
frijol que ha desaparecido en muchas partes deI valle debido a la
proliferaci6n de plagas, pero ql1e se acosrumbra sembrar en un cuarto de
hecrarea para el abastecimiento familiar.

En las tierras de riego mas altas la rotaci6n de cultivos mas comun es el
trigo de invierno y maiz, gracias a que la altura de las percelas permite un
satisfactorio drenaje de las primeras lluvias. En las tierras mas bajas, se
cultiva principalmente avena 0 haba en invierno pues su cielo de vegetaci6n
es mas corto y permite adelantar la siembra deI maiz. En ese casa la avena,
asi coma las pajas de haba, sirven para la alimentaci6n deI ganado aunque la
avena se pueda vender en grano en el mes de mayo. Algunas r>arcelas muy
humedas no se cultivan en invierno y se siembran a fines de febrero con
maiz y frijol; asi se evita la proliferaci6n de plagas que perjudican al frijol en
temporada de lluvias. ûtras se cultivan unicamente en invierno con trigo,
pero existen entonces riesgos de no poder cosechar si las lluvias llegan
temprano.

Unidades de producci6n de orientaci6n lechera
En las unidades de producci6n, el abastecimiento de forraje para el ganado es
el objetivo principal. Sin embargo, las familias siguen buscando, en la
mayoria de los casos, la soluci6n al problema de abasto mediante el fomento
de cultivos comerciales, tales coma duraznos 0 trigo.
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El cultivo deI maiz sigue dominando las rotaciones en todos los tipos de
suelo y represema la base deI sistema forrajero ya que el grano se utiliza
como complememo concentrado. También se usa el rastrojo y poco a poco
aparecen técnicas de ensilado en el valle. Para los ganaderos lecheros que
disponen unicameme de tierras de temporal, el ensilado de maiz se convirti6
en el principal forraje concemrado de los sistemas de producci6n. Las
parcelas que se ensilan son, a menudo, las de mayo"r altura, ya que se trata de
cosechar con mâquinas pesadas en una época en que las lluvias todavia
pueden ser abundames a fines de septiembre.

En tierras de riego se extendieron sobre las parcelas mas humedas
pastos de trébol y ray-grass que en general se renuevan cada seis u ocho afios,
intercalandose entre las dos pasturas un cielo de trigo 0 de avena de invierno.
Los pastos se extendieron a todo el valle desde hace unos cinco 0 seis afios y
pueden ser objeto de venta de parte de los que poseen muy pocas vacas.

Asi se ha venido organizando la utilizaci6n de los suelos segun los
objetivos de lasdiferentes unidades de producci6n, aprovechando en la
medida de 10 posible las caractedsticas de los diferentes tipos de suelos, el
relieve deI terreno, la abundancia 0 no de las aguas de riego, etc. A esa 16gica
corresponde una utilizaci6n muy racional de los suelos que en el casa deI
ejido de Campo Hermoso se puede observar en el mapa 10.

Sin embargo tal aprovechamiento de los suelos es bastante escaso y la
mayoda de las comunidades disponen todavla de agostaderos que no se
poddan cultivar porque son demasiado pedregosos, demasiado humedos,
como la ciénaga de Santa Elena, 0 porque las pendientes no 10 permiten.

Técnicas y calendarios de trabajo
En la actualidad, el valle suroeste de Maravado se encuentra mecanizado. El
uso de maquinaria se ha generalizado pero no siempre se tradujo en una
vemaja importante en términos de costo de oportunidad pese a que
representa una mayor productividad del trabajo. Y es que los trabajos de
barbecho se realizan principalmeme entre agosto y octubre y entre febrero y
marzo, cuando los cultivos no requieren mucha atenci6n. Con todo, los
medieros con escasos recursos son los unicos que no recurren al empleo deI
tractor.

Troncos de caballo y yuntas de bueyes se usan mas bien para las
siembras, las escardas y para el transporte de las cosechas. Las fechas de los
trabajos de escarda deI malz, frijol, etc., impiden a menudo el empleo de
tractores que ni siquiera pueden entrar en parcelas muy humedas. Luego se
puede recurrir al trabajo humano di recto en las operaciones de chapeo al
machete en los meses de julio y agosto cuando ni los animales se pueden
moyer en las parcelas.

Actualmeme casi la totalidad de las unidades de producci6n deI valle
acostumbran utilizar ahanos quimicos (99% de la superficie total cultivada
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MAPA NQ 10.

OCUPACION DE LOS SUELOS EN EL EJIDO DE CAMPO HERMOSa
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en 1981-82 Y 82-83, 98% en 1983-84):' Esos fertilizames se procuran
mediante el sistema de crédita propuesto por el Banrural con pago en la
cosecha. Los abonos y las dosis empleados siguen las indicaciones deI banco
el cual tiene como referencia las parcelas experimentales. Las formulas mas
comunes son 600 kg de sulfata de amonio (20.5-0-0) y 300 kg de
superfosfato de calcio (0-19.5-0) por hectârea, aproximadamente 120 kg de
nitr6geno y 60 kg de fosfato. Se aplican cuando las plantas tienen unos 30 0
40 cm. de alto, alrededor de un mes 0 mes y medio después de la siembra.
Esas dosis permiten te6ricamente un incremento de producci6n de mas de
una tonelada por hectârea 0 sea que en 1985 una inversi6n de $20,000.00
daba una ganancia de $45,000.00. Ese margen puede hacer reflexionar a los
duenos de parcelas trabajadas a medias, pues ellos acostumbran pagar los
fertilizantes. Una vez compartida la cosecha, le quedan unos $2,500.00 de
beneficio neto, 10 que les orilla a disminuir las cantidades de abono
empleadas por hectârea 0 hacer presi6n sobre el mediero para compartir los
gastos, prâctica que se esta generalizando cada vez mas.

El uso de herbicidas antidicotiled6neas Cester6n") disminuy6 la
importancia de las operaciones de limpia. Se generaliz6 desde hace unos 6 a
8 anos a tado el valle. Sin embargo su empleo sigue siendo todavia reducido,
debido a los problemas de remanencia que impiden el cultivo de frijol, haba,
chile y trébol después de un cielo de maiz 0 de trigo. De manera que los
herbicidas no se usan de manera sistematica y nunca en pre-siembra: todas
las unidades de producci6n recurren todavia a la escarda con arado. Esa
actitud tiene coma consecuencia que las parcelas de temporal, que se podrian
cultivar ano por ano retrasando la fecha de siembra hasta las primeras
lluvias y luchando contra las malezas con un tratamiento herbicida en
pre-siembra, siguen manejadas con el cielo tradicional maiz·barbecho-maiz.
La proliferaci6n de las malezas, si bien no es el unico obstaculo al cultivo
"intensivo" deI temporal, es el mayor impedimento para su generalizaci6n.

Como los trabajos de la tierra, las operaciones de cosecha se
mecanizaron fuertemente desde hace unos 15 a 20 anos. La cosecha deI trigo
fue, por supuesta, la primera afectada por la mecanizaci6n. La presencia de
maquinas cosechadoras combinadas en el valle, en Campo Hermoso y
Pomas, permite asegurar la cosecha sin pérdida de tiempo. Mas recientemen
te llegaron maquinas para ensilado deI maiz y de los pastos (1984) y de
cosecha deI maiz en grano (1985), pero su empleo permanece aun
relativamente marginal: la cosecha deI maiz es todavia la operaci6n que
moviliza mas mana de obra y, se recurre mucho al trabajo de los peones.

Asi se encuentran conjuntamente en esa parte deI valle de Maravatio

4. SARH, Maravado.
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Congregaci6n de Pomas; la cosecha manual deI malz prosigue en casi todas
las unidades de producci6n. En el mismo sentido la introducci6n de semillas
de makes hlbridos fue un fracaso, pues las variedades propuestas degeneran
râpidamente de manera que se tienen que comprar cada ano, 10 que va en
sentido opuesto a las costumbres y a los intereses econ6micos de los
campesinos. La S.A.R.H. de Maravatio tiene las estimaciones del uso de
semillas mejoradas en tanto por ciento de la superficie sembrada de malz:

1981/82: 11%
1982/83: 6%
1983/84: 10%

Los calendarios de trabajo descritos en el cuadro 13 dejan ver tres
épocas de mayor carga de trabajo:

-El primero aparece desde fines de marzo hasta principios de mayo, que
corresponde a la siembra y la fertilizaci6n del malz, la cosecha de la
avena y, a veces, deI trigo; incluye la preparaci6n del terreno de riego.

-El segundo, de fines de maya a principio de julio: es la época de
siembra del malz de riego, luego las escardas y fertilizaci6n deI malz,
de la siembra del trigo, de la avena, del cempasuchil en temporal yde la
cosecha deI frijol precoz.

-El ultimo, en noviembre y diciembre corresponde a la cosecha de malz
y luego a la preparaci6n del terreno para sembrar trigo y avena en
tierras de riego.

En esas fechas, la mano de obra familiar de las unidades de producci6n
tiene que ser auxiliada por una fuerza de trabajo exterior, sea con maquinas
para los trabajos que permiten su empleo en barbechos, cosechas de avenâ y
trigo, ensilaje, etc., 0 con peones. Estos se reclutan entre la numerosa
poblaci6n de medieros y campesinos sin tierras que se encuentran en cada
comunidad, intervienen principalmente en 10 trabajos de cosecha del malz,
siembra, escarda y chapeo. Su papel se ve reforzado por las migraciones
frecuentes de una parte de la mana de obra familiar de las unidades de
producci6n hacia Toluca, el Distrito Federal 0 Estados U nidos. De esa
mànera, la soluci6n a los cuellos de botella creados por los periodos mas
intensos de trabajo depende mucho de las posibilidades financieras de los
campesinos y de su capacidad de contratar fuerza de trabajo.

Los mayores problemas aparecen cuando se retrasa la temporada de
lluvias. Todos los trabajos de fertilizaci6n, escarda, tabloneo, siembra deI
trigo y de la avena de lluvia, etc., se concentran en los meses de junio y julio
en condiciones muy penosas y arriesgadas pues las tierras se transforman de
pronto en cenagales.

Los sistemas de ganaderia comunes en el valle suroeste pretenden
adaptarse a esos sistemas de cultivos y sus imperativos. Su evoluci6n esta
totalmente ligada a las caracterIsticas que se acaban de describir.
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Sistemas de ganado

As

o

Estos sistemas estan fundamentalmente definidos por el tipo de animales de
que se trate. Existen campesinos que se especializan en la producci6n
lechera que siguen manejando sus animales criollos, "corrientes", de manera
tradicional, mientras sus vacas Holstein se benefician deI mucho cuidado y
de la~ técnicas de manejo diferentes.

\
Manejo tradicional deI ganado
La presencia de agostaderos todavia bastante importantes en el valle como
la ciénaga de Santa Elena, los cerros El Tejerro de Santa Elena y los Coyotes
de Pomas y la Congregaci6n de Pomas permiten que se prosiga con el
manejo tradicional. El ejido de Campo Hermoso, el mas adelantado en la
especializaci6n lechera, es el unico que no cuenta con agostaderos y con muy
poco ganado criollo. El sistema pecuario tradicional permite a productores
de bajos recursos econ6micos hacerse de un capital bovino y valorizarlo a
bajo costo. Dicho sistema esta basado en la utilizaci6n y rentabilizaci6n de
los residuos de cosecha y de las tierras incultas, aprovechando la mano de
obra disponible y poco experimentada de los ninos. Los animales se llevan a
pastorear en los agostaderos de junio a diciembre y en la ciénaga casi todo el
ano, pero mas bien de septiembre a diciembre y de febrero a junio. De
manera que durante los meses frios de la temporada seca y hasta su
utilizaci6n completa, el rastrojo de maiz seco constituye la base de la
alimentaci6n de los animales.

El calendario forrajero se presenta asi:

GRAfICA NQ 8 E
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La temporada de lluvias dificulta bas tante el aprovechamiento de la
ciénaga debido a la proliferaci6n de parasitas. En la Congregaci6n de Pomas,
que no cuenta con ciénagas, el sistema es todavia mas simplificado yes muy
dificil asegurar el enlace rastrojo-pastoreo a fines de las secas, si las lluvias
tardan mucho.

En los ejidos, los animales de los diversos productores se encuentran
gran parte deI tiempo, reunidos en los agostaderos. Las montas no estan
controladas y los partos suceden en cualquier periodo deI ano. Los becerros
se quedan entonces con las madres hasta que éstas se sequen. El tiempo
entre dos partos alcanza frecuentemente dos anos, 0 sea eI tiempo de
engorda deI becerro para su venta 0 de un adiestramiento coma animal de
tiro. Las hembras se cdan 0 se venden en la medida de las necesidades
financieras deI campesino. La ordena dura en general hasta que se vuelva a
prenar la vaca yse hace una vez al dia. En la noche los animales se encierran
en corrales propios a cada unidad de producci6n, 10 que permite juntar una
parte deI estiérco1. Los tratamientos sanitarios (vacunas, desparasitaciones)
son todavia practicas marginales en ese tipo de manejo.

Entre los pequenos propietarios es frecuente que cada unidad de
producci6n disponga de sus propios agostaderos. Los animales de diferentes
duenos no se mezclan, 10 que permite un mayor control deI ganado.

Es una practica relativamente corriente, sobre todo a niveI de las
pequenas propiedades, que los borregos anden con el ganado vacuno y se
manejen de manera idéntica, ocasionandose pérdidas importantes en las
secas pues las ovejas digieren eI rastrojo con mayor dificultad.

Este sistema tradicional tiene como funci6n constituir un fondo de
acumulaci6n para los productares, y su existencia no impide que algunas
unidades de producci6n tengan formas modernas y muy tecnificadas de
agricultura (posesi6n de cosechadoras, especulaciones anuales sobre los
cultivos, etc.. ). TaI manejo corresponde entonces a unidades de producci6n
grandes que se especializan en producciones estrictamente agricolas 0 a
familias mas pobres que no tuvieron la oportunidad, ni la posibilidad de
invertir en formas mas intensivas de producci6n.

Sistema de ganado lechero
Las formas mas desarrolladas de ese nuevo sistema de producci6n se
encuentran en el ejido de Campo Hermoso. Corresponde a una nueva
definici6n deI papel deI ganado que mas que forma de acumulaci6n original
se vueIve factor de producci6n fundamental de las unidades familiares.

Se plantea para los campesinos la necesidad de asegurar un niveI de
producci6n lechera relativamente constante en el curso deI ano pues ésta
representa la fuente de mayor ingreso para la familia. Ademas, requiere de
un manejo mucho mas cuidadoso ya que se trata de animales mas fragiles
que los criollos, y representan una inversi6n de capital mucho mas
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importante.
El valor nutritivo de los agostaderos, aunque equilibrado, es demasiado

bajo. Disminuye todavla mas durante toda la temporada seca mientras baja
la cantidad de forrajes. Ademas, el pastoreo itinerante de animales de alto
potenciallechero perjudica mucho a sus capacidades de producci6n.

El manejo deI ganado descansa entonces sobre el mantenimiento de los
animales en corrales 0, a veces en establos construidos al lado de la casa
familiar, 10 que facilita el cuidado de los animales, las operaciones de ordena
y de almacenamiento deI estiérco1. Por otro lado, se necesita producir la
totalidad de los forrajes, llevarlos allugar de concentraci6n de los animales y
asegurar una producci6n forrajera regular en calidad y cantidad todo el ano.

Para lograr ese objetivo, los campesinos disponen de varios recursos. El
rastrojo de mafz sigue constituyendo una de las bases deI sistema forrajero
pese a su poca digestibilidad por 10 que se asocia a veces con melaza para
aumentar su apetencia. Las unidades de producci6n que disponen de
recursos suficientes muelen ese rastrojo, 10 que mejora considerablemente
su utilizaci6n por parte de los animales. Ademas de su uso forrajero, el
rastrojo, debido al desperdicio que hacen los animales, se incorpora al
estiércol y 10 entiquece. Sin embargo, la importancia deI rastrojo va poco a
poco disminuyendo gracias a la introducci6n de nuevos forrajes y de nuevas
formas de almacenamiento.

Las pasturas aparecieron apenas hace unos 12 anos en el ejido de
Campo Hermoso y desde entonces se generalizaron a todos los ejidos que
disponen de tierras de riego. En la mayoda de los casos los animales no se
llevan a pastorear, sino que se hacen cortes diarios que se traen al establo, 10
que permite aumentar el tiempo de vida de las pasturas y mantener su buen
estado y calidad. Eso permite utilizar el forraje en su punto 6ptimo de
calidad proporcionando a los animales una raci6n verde y equilibrada casi
todo el ano. En los meses de diciembre a febrero se presenta un periodo en el
que por el frio los pastos casi no crecen y se necesita espaciar mucho los
cortes. Las importantes reservas de rastrojo con que cuentan las unidades de
producci6n en ese periodo permiten rellenar esa diferencia en cantidad pero
no la de materias proteicas procuradas por el pasto.

El cultivo de la avena en invierno en las parcelas de riego 0 de verano en
tierras de temporal se ha generalizado también a los ejidos. Por 10 regular, se
hacen cortes diarios mientras las plantas estan todavla verdes. Eso también
reduce la falta de pasto verde en los meses de febrero y marzo. Ade'mas, en
algunas unidades de producci6n recientemente apareci6 otro modo de
aprovechar el forraje: henificado. El corte se hace al espigar durante el mes
de febrero cuando la planta esta en el momento 6ptimo por el alto valor
nutritivo. Las secas permiten un buen secado deI heno que se puede
conservar bastante tiempo. Ese ripo de almacenamiento es todavfa limitado
a los poseedores de empacadora y de bodega que son unos cuantos
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productores.
El ultimo tipo de forraje que se encuentra es el mas reciente y todavia

muy marginal en el valle: el ensilado de toda la planca de maiz. Apareci6 en
las pequenas propiedades lecheras deI valle que no tenian tierras de riego. Al
no poder producir forrajes en tiempo de secas, tuvieron que almacenar el
unico forraje de calidad suficiente que podian cosechar. Asi apareci6 el
ensilado de ma{z hace unos dos 0 tres afios existiendo serios obstaculos para
su extensi6n:

-la falta de equipo: maquinas cos tosas y demasiado pesadas para encrar
en las parcelas a fines de la temporada de l1uvias, la ausencia de lonas
de plastico para cubrir los silos y permitir una buena conservaci6n deI
forraje;

-la organizaci6n individual deI trabajo que limita considerablemente la
eficiencia de las operaciones de ensilado y dominio de una técnica de
por si diflcil. Esta se limita todavia a las pequefias propiedades que
solamente cuentan con tierras de temporal y a unos ejidatarios, los
mas ricos por 10 general, que asumieron el riesgo que representa dicha
técnica.

Por tanto, existe una variabilidad considerable en los calendarios de
forrajes brutos. Los mas comunes son los siguientes:

En las unidades de producci6n en tierras de riego, el ensilado puede
suplantar al ma{z una parte deI ana en las pocas unidades que 10 producen.
Sin embargo, la grâfica siguiente esquematiza el calendario forrajero mas
empleado en esas unidades.

GRAFICA NQ 9
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Muchas unidades de producci6n en tierras de temporal, se encuentran
en general sin forrajes a fines de la temporada de secas y los tienen que
comprar en los ejidos vecinos (grafica 10).

GRAFlCA NQ 10
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Durante ese periodo de mayo a septiembre las unidades de producci6n
se encuentran en una situaci6n difkil, con un déficit de forrajes y una baja
producci6n lechera.

No existen analisis acerca deI valor nutritivo de los forrajes conservados,
o de la pastura a nivel deI valle, de manera que no se pueden precisar los
defectos y carencias de las raciones. Sin embargo, éstas presentan desequili
brios evidentes entre el valor energético y el valor proteico de los forrajes asl
como la carencia de minerales para las vacas lecheras. Los pastos permiten
completar parcialmente el déficit proteico de las raciones, gracias al trébol
que contienen, aunque esto no parece suficiente.

Muchos de los productores acostumbran dar concentrados a los
animales en forma de harina de malz 0 de trigo, contribuyendo a
desequilibrar todavla mas las raciones. En el mismo sentido pocos son los
que compran minerales y se observan muchos animales con problemas de
descalcificaci6n; s6lo los pequefios propietarios de la Congregaci6n
de Pomas compran concentrados de protelnas y minerales par la insuficiencia
de su producci6n forrajera.

Reunir a los animales en un establo 0 un corral permite mejorar el
cuidado de los mismos. Cada seis meses se les puede vacunar y desparasitar
aunque ésta ultima practica no esta todavla generalizada. Los productores
pueden también detectar de manera precoz los celos de sus animales. Se
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encuentran sementales de buen nivel genético en cada ejido, algunos de esos
fueron regalados por el gobierno deI estado y permiten cargar las vacas
rapidamente después deI parto (en general al segundo 0 tercer celo). La
inseminaci6n artificial tiene todavia un empleo muy reducido.

Las vacas tienen crias cada afio, vendiéndose los machos chicos y a las
hembras se les alimema con suera y frecuentemente leche en polvo en lugar
de la leche de la madre. Sin embargo, en algunas unidades se utiliza todavfa
el becerro para empezar la ordefia. La ordefia suele tener lugar dos veces al
dia y el periodo de lactancia dura de ocho a nueve meses. Eso depende
también de la disponibilidad en forrajes cuando los animales se acercan a la
fecha de agotamiemo obligando a espaciar las ordefias en un tiempo de
cuatro 0 cinco dias, 10 que ocasiona a menudo mastitis y otras enfermedades
de la ubre.

Los niveles de producci6n son muy variables, debido a las diferencias en
el manejo que se observan en las unidades de producci6n, mas que a las
variaciones de calidad genética de los animales. Se observan producciones de
2,000 a 3,000 litros de leche por lactaci6n, aunque la mayoria de los animales
produce alrededor de 2,000 litros.

La comercializaci6n y la saturaci6n deI mercado local
Se presentan dos formas de comercializaci6n posible para los producto'res:
la vema de leche bronca en las horas que siguen a la ordefia, debido a la
ausencia de equipo de enfriamiemo en las comunidades campesinas yel
procesamiento de la leche en forma de queso blanco rustico, 10 que permite
una conservaci6n mas prolongada deI producto.

Esos sistemas de comercializaci6n esran organizados en cada pueblo.
Los poseedores de camionetas se encargan en general deI acopio de la leche
bronca después de la ordefia en la mafiana y la transportan hasta Maravatio
donde se vende en el mercado y en tiendas particulares, restaurantes, etc. Las
utilidades que deja ese comercio alcanzan comunmeme un 40% y hasta el
60% deI precio de compra (por un transporte de unos 10 kil6metros coma
maximo). Sin embargo esos precios varian mucho de un puebla al otro hasta
un 25%.

La transformaci6n de la leche en queso se hace en las comunidades
mismas. En el ejido de Campo Hermoso, la especializaci6n lechera permiti6
el desarroll0 de pequefias plantas en un ejido que cuema con solo 69
unidades de producci6n. En las demas comunidades, el procesamiemo de la
leche es mas bien una actividad casera que permite una remabilizaci6n de la
fuerza de trabajo familiar. En tal caso, cuando las cantidades son insuficientes
se completan comprando a los vecinos la leche que falta. Los precios de
compra-vema son similares a los que ofrecen los transportadores de leche.

El procesamiemo es muy sencill0 y no dura mas de medio dia. Se trata
de hacer cuajar la leche (38-40° C), de jar gotear el cuajo unos 8-10 horas y,
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luego, eventualmence moldear el queso para dade un camano que correspon
da a un escandard comercial. Los rendimiencos de ese procesamienco son de
un kilogramo de queso por cada 100 12licros de leche. El valor agregado que
represenca el queso es de aproximadamence 60% en relaci6n al valor
correspondience de la leche.

La producci6n de queso de codas las comunidades deI valle se dirige
hacia el cencro de Maravacio que la absorbe por compleco.

Toda la producci6n lechera deI valle ciene como unica salida comercial
la ciudad de Maravado. Eso corresponde en los periodos de mayor
producci6n durance los meses de junio a noviembre con la consiguience
sacuraci6n deI mercado local que apenas alcanza a absorber coda la
producci6n. Lo que nos permice prever, ceniendo en cuenca eI ricmo de
crecimienco de la producci6n lechera en el valle, una sicuaci6n de
sobreproducci6n dramacica durance una buena parce deI cielo para los
pr6ximos anos.

Los campesinos ya comaron conciencia de esa sicuaci6n y cuando se
organiz6 en la Congregaci6n de Pomas un siscema de acopio, cransporce y
venCa de la leche con el apoyo de la Fundaci6n Mexicana para el Desarrollo,
los produccores pidieron organizar ese siscerna hacia el mercado de Ciudad
Hidalgo pese a los gascos mucho mas elevados que implicaba.

Veremos en la ulcima parce 10 que se puede proponer para evicar esa
sacuraci6n cocal deI mercado local y para enconcrar ocros mercados.

Discribuci6n de los siscernas pecuarios en el area de escudio
Se craca sobre codo de una escimaci6n deI grado de evoluci6n y de
incensificaci6n de las accividades pecuarias en el valle suroesce de Maravado.
Esa escimaci6n se apoya sobre las observaciones realizadas en las diferences
comunidades asi coma sobre los dacos comunicados por la Asociaci6n
Ganadera de Maravado. Ese organisme esca codavia muy lejos de poder
concencrar los elemencos caraccedscicos de codos los ganaderos; sin
embargo, la informaci6n que posee nos permicen hacer una aproximaci6n
de la cancidad de animales presences en cada pueblo.

Se observa una diferencia sensible encre las coleccividades en cuanco al
promedio de vacas por unidad de producci6n y al promedio de bovinos
coclpromedio vacas. Se puede considerar que las unidades de producci6n de
esa parce deI valle se reparcen encre dos polos: las unidades de producci6n
cipo lecheras, muy comunes en Campo Hermoso (promedio vacas/u.p. igual
a 7 y promedio bovinos coc/promedio vacas igual a 2) y las unidades mas
cradicionales, represencacivas de la Congregaci6n de Pomas (promedio de
vacas igual a 3, promedio bovinos/promedio vacas igual 3.3 que revela la
oriencaci6n de las unidades de producci6n hacia la conscicuci6n de fondos de
reserva y la producd6n de animales de ciro). Las OCras comunidades parecen
incermediarias encre esos dos cipos: Casa Blanca 4.3 y 2.6, Sanca Elena 3.3 y
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CUADRO NQ 14
NUMERO DE BOVINOS REGISTRADOS EN EL AREA

Comunidades
NO de unidades Vacas Bovinas

productivas Tora) Promedio/up. Total Promedio/u.p.

Casa Blanca 35 151 4.3 384 Il

Campo Hermoso 42 294 7 640 15.2

Congreg. Pomas 41 123 3 409 10

Pomas 68 235 34 704 10.3

Sta. Elena 34 114 3.3 328 9.6

Total Valle 220 917 4.2 2465 11.2
Suroeste

2.9, Pomas 3.4 y 3.
Por supuesto, esas marcas no son muy dgidas y en la Congregaci6n de

Pomas se encuentran unidades de orientaci6n lechera mucho mas aparente y
afirmada que en la mayor parte de las unidades de producci6n de Campo
Hermoso. Sin embargo, esas estimaciones corresponden a una distribuci6n
esquematizada a nivel deI valle.

Nos muestran también que la ganadeda en todo el valle sigue una
evoluci6n muy profunda que corresponde al deseo por mantener la actividad
en la mayoda de las unidades de producci6n. Para unidades de menor
tamafio la orientaci6n hacia una especializaci6n lechera parece la mas
realizable y rentable de las opciones. Se plantea, también la necesidad de
extender el mercado lechero local condici6n, sine qua non, para el desarrollo
amplio de la actividad lechera en rodo el valle.

En base a 10 que precede nos podemos acercar a una tipificaci6n de las
unidades de producci6n. TaI paso es imprescindible si se quiere influir en la
dinamica de evoluci6n deI sistema social de producci6n y determinar las
herramientas de tal acci6n.

4. TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Criterios

En funci6n de las estrategias productivas que las caracteriza, hemos
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eIaborado una tipologia de las unidades de producci6n (u.p.) atendiendo a
los siguientes criterios:

En relaci6n a la densidad de poblaci6n en esa parte dei valle, el tamaii.o
de las unidades de producci6n -superficie sobre la cual el campesino ejerce
su derecho de propiedad 0 ejidal y superficie rentada 0 trabajada a medias
puede ser un criterio importante. La voluntad de no establecer la tipologia
en funci6n de la relaci6n a la tierra -propiedad 0 derecho ejidal- imponia
encontrar un elemento referencial comun al temporal y al riego. En esta
parte se usara el concepto de superficie equivalente-temporal. Vna hectarea
de tierras de riego se considera que vale 2 a 3 hectâreas de equivalente
temporal, 10 que no refleja la realidad (la utilizaci6n de las tierras de riego es
mas deI doble de las de temporal) sino que constituye una aproximaci6n
simplificada.

El grado de inversiones realizadas en vista de la producci6n agricola
-obras de riego, motorizaci6n- parece constituir un criterio que completa
el precedente puesto que corresponde a menudo auna orientaci6n estrictamen
te agricola y mercanti! de la u.p.

La posesi6n de ganado lechero y, sobre todo la parte de los productos
lacteos en el producto bruto de las unidades de producci6n revela otro tipo de
estrategia. Pero se necesita manejar ese criterio con cuidado ya que eI ganado
sigue sirviendo a menudo de fondo de reserva y de inversi6n, segun las
necesidades de cada quien.

La parte dei trabajo familiar en las actividades de la u.p. refleja eI
compromiso dei campesino en las actividades agricolas y determina
eventualmente cambios de estrategia radicales.

A partir de esos cuatro criterios basicos se definieron siete categorias de
campesinos, relativamente homogéneas que tienen las siguientes caracteris
ticas.

Descripci6n

Las unidades de producci6n (u.p.) semi-capitalistas
Se trata aqui de productores marginales a niveI dei valle, con ideas originales
en 10 que se refiere al manejo y la suma de inversiones que realizan. Estos
productores tienen casi siempre una actividad principal mas remuneradora
que la agropecuaria -comercio, fabrica, etc...- que les ha permitido buscar
la intensificaci6n deI uso deI terreno. Esta se realiza mediante la construcci6n
de obras de riego en las pequeii.as propiedades elevando el valor de las
superficies arriba de 30 y hasta 50 hecrareas equivalente-temporal, de

. instalaciones para la cria intensiva de animales, vacas lecheras 0 puercos,
y la compra de maquinaria. TaI evoluci6n puede llevar con frecuencia a la
sobremecanizaci6n, permitiendo reducir la importancia de una mana de
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obra esencialmente asalariada y definiendo la estrategia de este grupo:
optimizar la productividad dei terreno por unidad de superficie y disminuir
la carga en mana de obra.

Los patrones de cultivo son dominados por los granos basicos -maiz,
trigo, avena-, pero se emprenden también especulaciones temporales con
fin de aprovechar las variaciones dei mercado -flor de sempasuchitl,
jitomate, pepino, chile, etc. Las crias intensivas que arriba mencionamos
completan los ingresos. A nivel del valle, estas unidades de producci6n
tienen los mayores productos brutos con mas de 5 millones de pesos en
1985 y margenes de utilidad con mis de 2 millones de pesos asi como los
indices mas altos de productividad dei trabajo.

Grandes unidades mecanizadas
Los productores que componen ese grupo provienen de las familias que
estuvieron encabezando el fenomeno de acumulaci6n diferencial. Las
migraciones a Estados Unidos les permitieron ampliar la acumulacion de
medios de producci6n y se encuentran en posesi6n de numerosas tierras
(entre dotaciones ejidales y pequefia propiedad, las superficies rebasan con
frecuencia las 30 hecrareas equivalente-temporal), de hatos importantes y
de maquinaria. De manera que se llego a definir esta categoria por su
tendencia a rentabi/izar las inversiones realizadas: alquiler de las maquinas,
extension de las superficies cultivadas, cornpra de terrenos.

Sin embargo, esta estrategia global se expresa por dos orientaciones
que dependen esencialmente de la disponibilidad en terrenos de riego.
Cuando ésta era suficiente las unidades de producci6n adquirieron a menudo
ganado Holstein yefectuaron una especializacion relativa hacia la producci6n
lechera. Pero aun en esas condiciones el rebafio no alcanza la capacidad de
mantenimiento de la u.p. Las unidades limitadas por las superficies de riego
se orientaron hacia actividades agricolas -maiz y trigo- y comerciales
coma alquilar sus maquinas agricolas, hacer transporte de flete 0 de
personas 0 abrir una tienda campesina. Pero la frontera entre estas dos
orientaciones queda muy difusa y facilita el paso rapido de una forma de
especulaci6n a otra, segun las oportunidades.

Por supuesto, los niveles de remuneraci6n son altos, productos brutos
y margenes dei orden de 3 y 1.5 millones de pesos en 1985, permitiendo
proseguir la acumulaci6n en medios de producci6n y especializarse mas
'hacia una de las dos especulaciones descritas. Sin embargo, la orientaci6n
agricola-mercantil tiene perspectivas limitadas por la feroz competencia en
la adquisici6n de tierra y la maquilacion de maquinas que se dibuja a nivel dei
valle.

Unidades estrictamente lecheras
Pese a haber surgido en el ultimo decenio, este grupo se puede subdividir en
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dos tipos de unidades lecheras:
-las unidades ejidales que pudieron orientarse temprano hacia la
especializaci6n lechera gracias a la disponibilidad de terrenos de riego, que
les permite asegurar el abastecimiento de forrajes de sus animales;

-Las pequefias propiedades que tuvieron que esperar hasta 1985 para
aprovechar el proyecto de la Secretaria de Fomento Rural ycondiciones
de crédito favorables para arriesgarse en esta via. La ausencia de
irrigaci6n les impuso un manejo del ganado basado en el empleo de
forrajes conservados -ensilado, heno-lo que limit61a producci6n e
increment6 sus costos.

En ambos casos, se trata de unidades reducidas entre 10 y 15 hecd.reas
de equivalente-temporal; la fuerza de trabajo familiar se situa a 2V.M.O., el
numero de vacas se mantiene entre 4 y 81echeras. Esas condiciones tienden a
orientar las estrategias hacia la maximizaci6n de los ingresos por hectareay
el aprovechamiento de la mano de obra familiar.

Asi las tierras y la fuerza de trabajo se emplean prioritariamente en la
producci6n de forrajes. La transformaci6n de la leche en queso responde a la
preocupaci6n de emplear la mana de obra femenina a menudo sub-utilizada,
dando al producto un valor agregado nada despreciable. Esta especializaci6n
permite alcanzar productos brutos de mas de 2'200,000 pesos por afio en
1985. En ese total, las producciones animales y sobre todo lacteas
representan respectivamente el 80 yel 55 %. En estos casos, las productivida
des deI terreno y de la mana de obra son de las mas elevadas a nivel deI valle.

Ese grupo corresponde al modelo mas racional y generalizable de
desarrollo para la mayoria de los productores deI valle, pero enfrenta dos
tipos de problemas:

Las pequefias propiedades han quedado en una situaci6n de dependencia
para el abastecimiento en forrajes que pone en peligro su rentabilidad y
porvenir, la costumbre de conservar parcelas de maiz para el abasto de la
familia asi coma el dominio imperfecto de las técnicas de conservaci6n deI
ensilado no les permiten cubrir sus necesidades forrajeras durante la seca.
Por otro lado, urge que todas las unidades busquen nuevos mercados para la
leche y los quesos, fuera deI valle, a fin de conseguir remuneraciones mas
elevadas. V na organizaci6n comun de las inversiones -obras de riego,
extensi6n de las superficies forrajeras- y de los trabajos -técnicas de
ensilado- seria también necesaria para llegar a intensificar todavia mas los
sistemas de producci6n.

Las unidades no especializadas
Se encuentran aqui, productores de mas de 50 afios en su mayoria, quienes se
han instalado gracias al ahorro de capital previamente acumulado en
Estados Unidos 0 el Distrito Federal (cf. el perIodo 1950-1970). Sin
embargo no se ha podido hacer inversiones que permitan intensificar el
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sistema de producci6n yefectuar una especializaci6n. En esas condiciones, la
estrategia deI grupo sigue siendo asegurar el abastecimiento de la familia
con gastos y riesgos minimos mediante la adecuaci6n entre la superficie
cultivada de 8 a 12 has. eq. tempo y la fuerza de trabajo familiar de 1.5 a 2.5
V.M.O.

La superficie total, incluyendo los agostaderos, puede alcanzar hasta 40
hecrareas en el casa de algunas pequenas propiedades. Esta disponibilidad
en agostaderos permite el mantenimiento de r~banos de 6 a 10 bovinos
cdollos y de algunos borregos, sobre todo en las pequenas propiedades,
siguiendo un manejo extensivo. La actividad ganadera queda estrechamente
vinculada con el sistema de cultivo. Las parcelas de temporal se siembran de
maiz, respetando el ano de descanso entre cada cultivo. En terrenos de riego,
el aprovechamiento se vuelve mas intensivo y el trigo aparece coma cultivo
invernal en rotaci6n con el maiz.

En estas condiciones el producto bruto de las unidades se situa
alrededor de 1'100,000 pesos en 1985 debido a la escasez de las ventas, pero
el bajo nivel de los gastos permite alcanzar margenes de mas de 600,000
pesos asi coma una productividad de trabajo· regular. Sin embargo la
importancia de los productos agrfcolas en este total -mas de 60% deI
producto bruto- ubica esas unidades en una situaci6n precaria frente a las
contingencias climaticas, tanto mas que no disponen de capital aparte deI
ganado. Para poder mantener una nueva generaci6n de hijos, esas unidades
deben evolucionar hacia una intensificaci6n de su sistema de producci6n. En
este sentido, deben estar en el centro de las preocupaciones de los proyectos
de desarrollo, ya que representan un numero importante de productores deI
valle.

Pequenas unidades de producci6n
Este grupo esta compuesto por campesinos j6venes cuyo promedio de edad
es inferior a los 40 anos; entre los productores entrevistados que disponen
de superficies limitadas los sembradios no rebasan las 5 hectareas eq.
temporal. Esta pequenez de las unidades se debe a la divisi6n de la pequena
propiedad 0 de la dotaci6n ejidal original entre varios herederos, 0 bien a la
inversi6n deI pequeno ahorro que ha podido realizar un mediero en la
compra de una pequena porci6n de terreno.

La fuerza de trabajo familiar rebasa con frecuencia las 1.5 V.M.O. y la
ausencia de un capital que permita intensificar el sistema de producci6n
lleva a esos campesinos a buscar valorizar la mano de obra para mejorar los
ingresos familiares.

TaI estrategia encuentra varias expresiones coma el trabajo asalariado
-jornalero agrkola u obrero-, la busqueda de tierras en aparcerfa (unas 2
63 hectareas de temporal), las migraciones temporales etc... Las actividades
agropecuarias tienden a satisfacer las necesidades dei abasto de la familia y
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luego a incrementar el ingreso monetario sembrando trigo de riego cuando
las actividades asalariadas no representan un costo de oportunidad mayor.
El capital de las unidades esta compuesto por el tiro de animales, 2 0 3 vacas
criollas y eventualmente unos 5 borregos.

El producto bruto no rebasa los 700,000 pesos y el margen monetario
los 400,000 pesos. Estos niveles no permiten ninguna acumulaci6n y
cualquier inversi6n para la intensificaci6n deI sistema de producci6n es muy
problematica, quedando aSI muy reducido su margen de sobrevivencia.

Sin embargo, tal intensificaci6n es imprescindible a mediano plazo
para asegurar el porvenir de esos productores. En este sentido, el proyecto
promovido por el gobierno deI estado tiene un interés mayor para ellos pero
se mantendran de todos modos una cierta inseguridad en cuanto a las
fluctuaciones de los precios de la leche y al abastecimiento en forrajes de
unidadesde tamano reducido.

Los campesinos ausentistas
El ausentismo y el recurrir a un sistema de aparcerfa se debe a dos motivos:

-la edad deI campesino y la disminuci6n de su poder y papel social,
-el costa de oportunidad mayor de las migraciones a Estados U nidos 0

el Distrito Federal.
En ambos casos el objetivo es aprovechar el aCceso 0 una renta minima

que procura la u.p. mientras se conserva el derecho sobre la tierra.
Los contratos de aparcerfa abarcan superficies de 6 a 10 hectareas en

general que se trabajan con el fin de disminuir los riesgos: mafz "de ano y
vez" 0 rotaci6n malz-trigo en tierras de riego. El dueno puede eventualmente
dejar unas cinco reses 0 unos cuantos borregos a medias también. Los
términos que conciernen la fuerza de tracci6n son objeto de una fuerte
variabilidad: ponen cada dia en mayor desventaja al mediero en la medida en
que la densidad de poblaci6n y las necesidades de agua aumentan (en Campo
Hermoso el mediero tiene que poseer 0 rentar el tiro mientras en la
Congregaci6n de Pomas el dueno se 10 proporciona). Estos contratos suelen
durar entre 5 y 10 anos.

Debido al tamano variable de los predios, el producto de las unidades es
. muy variable. Cabe destacar, sin embargo, que la productividad deI terreno

es la mas baja que se puede encontrar entre todos los sis temas de producci6n
del valle con unos 12,000 pesos por hectarea en 1985.

Al fin y al cabo, esta categorfa corresponde a la ultima evoluci6n de un
sistema de manejo basado en la reducci6n de los riesgos y de los gastos.
Tendra que evolucionar hacia su desintegraci6n y la distribuci6n de las
unidades entre los demas grupos, ya sea por la realizaci6n de inversiones par
parte deI dueno, sea por la ve'1ta e integraci6n a unidades mas grandes.
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Campesinos sin tierra
Este grupo, probablemente eI mas numeroso a nivel deI valle, junta dos
ripos distintos de campesinos que tienen perspectivas diferentes:

-gente que lleg6 tarde y no obtuvo derecho a la tierra en los ejidos;
-hijos de pequenos propietarios 0 ejidatarios quienes trabajan de
medieros en espera de la herencia.

Sus papeles varian también sensiblemente en el valle:
-En los ejidos, la concentraci6n de la poblaci6ndeja pocas tierras. Por el
contrario, la presencia de cultivos de riego genera fuertes necesidades
de trabajo todo el ano: los sin tierra se orientan hacia la venta directa
de su fuerza de trabajo.

-En la Congregaci6n de Pomas las condiciones son opuestas encontran
dose sufidente disponibilidad en tierras pfira conseguir contratos de
aparceda.

En general, el campesino sin tierra busca siempre conseguir un
contraro de mediero sobre 2 6 3 hectâreas. Estas proporcionan el mafz
necesario al abasto de su familia, si se consideran rendimientos de 2 T/ha y
necesidades de 250 kg. de mafz por persona al ano; se necesita sembrar dos
hectareas y media para mantener una familia de ocho personas. El mediero
recibe de su patr6n el tiro de animales en la Congregaci6n de Pomas ysi ya 10
tiene, los ahanos que normalmente se pagan por mitad, quedan a cargo deI
dueno, pero eso se produce muy pocas veces en los ejidos mas poblados. A
menudo 2 6 3 reses y unos borregos se agregan al contrato: la mitad de las
crIas pertenecen entonces al mediero y a su familia yconstituyen la casi unica
forma de acumular medios de producci6n.

De hecho, no se saca ingreso monetario de las tierras cultivadas y se
necesita contar con las actividades asalariadas para obtenerlo. La estrategia
deI grupo es valorizar al maximo la fuerza de trabajo familiar; los hijos
representan una inversi6n en esta perspectiva y las familias son numerosas.
Aun asf, los ingresos monetarios no rebasan los 250,000 pesos (1985) Ylos
campesinos sin tierra se quedan en un estado de pobreza permanente, pues
la mecanizaci6n de la agricultura en el valle les quita roda oportunidad de
conseguir un pedazo de tierra y poder instalarse.

CONCLUSIONES

Dos vfas de evoluci6n

Como ya 10 vimos con la historia agraria, la orientaci6n agrkola mercantil,
es decir, el grupo 2 de la Tipologfa, implica a las unidades de tamano
importante que siempre se encontraron en la cima de la piramide de
acumulaci6n diferencial. Aprovechando la desaparici6n de un cierto numero
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CUADRO NQ 15
TIPOLOGIA GENERAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION

Tipo de u.p. Estrategia ISup. utilizada (Has.) Mecanizaci6n Ganado lechero

Grupo 1:
Optimizar la pro-
ductividad deI te- 25-50Semi rreno disminuyen- ++++ ++

Capitalistas do la carga en M.O.

Grupo 2: Rentabilizar las in-

Grandes unidades versiones (maqui- 24-40 +++ ++
mecanizadas nas, tierra, gana-

do)
Grupo 3: Optimizar la renta
Unidades de por heccarea apro- 10-15 + ++++producci6n vechando la mana
lecheras de obra familiar.

Grupo 4:
Unidades de pro- Producir con gas- 10-20 0 0ducci6n no especia- cos minimos.
lizadas

Grupo 5:
Valorizaci6n de la
mana de obra fa-

Unidades miliar asegurando
S-10 0 +

pequeiias el aucoabasto.

Grupo 6: Conservar el dere-

Campesinos cha sobre la tierra variable 0 0
ausentistas aprovechando una

renta mInima.

Grupo 7: Valorizaci6n de la
Campesinos mana de obra fami- 2-3 0 0
sin tierra liar.
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de productores, ejidatarios y sobre todo pequefios propietarios, que no
podran tomar el tren de los cambios técnicos y de la intensificaci6n de su
sistema de producci6n, es probable que el papel socio econ6mico de ese
grupo alcance un crecimiento considerable en un futuro cercano. Sin
embargo seguini representando una parte marginal de las unidades de
producci6n de la regi6n.

La especializaciân lechera parece representar el camino mas accesible
para la mayoda de las u.p. deI val1e, en el casa de las que tienen una superficie
de 10-20 hectareas equivalente-temporal. El desarrollo de esas unidades esta
asegurado; sin embargo se necesitan progresos en el manejo técnico de las
unidades yen la busqueda de nuevos mercados para la comercializaci6n de la
leche. Ya veremos c6mo puede realizarse este cambio y cual puede ser el
papeI de la administraci6n en ese proceso.

El éxito es mucho mas diffcil de conseguir para las pequefias
propiedades de la Congregaci6n de Pomas, (grupo 4 de la tipologia) cuyas
superficies disponibles no sobrepasan las 10 hectareas de temporal. El
problema se plantea claramente: tC6mo evitar la desaparici6n de estas
unidades de producci6n en beneficio de los campesinos deI segundo grupo de
la tipologIa?

La especializaci6n lechera es problematica para las unidades muy
aisladas, cuya capacidad de producci6n forrajera seguirâ siendo de todos
modos muy limitada. La salida mas evidente seda emprender una poHtica de
obras de riego, necesariamente muy costosa y por tanto, poco realista. Se
podda también favorecer la compra de los terrenos que se liberan por parte
de la gente de ese grupo mediante un sistema de crédito, quiza irrecuperable,
que permitida reducir eI proceso de desaparici6n de esas unidades y
favoreceda la emergencia de propiedades de mas de 10 615 hectareas que se
poddan asI inocorporar al proceso de desarrollo lechero.

De todos modos se deberan canalizar gastos importantes para salvar
deI fracaso un numero de propiedades relativamente limitado a nivel de
todo el val1e.

Qué tipo de apoyo se puede dar al desarro110 lechero

Debido a las formas que habia escogido la Secretada de Fomento Rural para
el manejo de su proyecto, eI apoyo a los productores lecheros se orientaba
sobre todo hacia eI mejoramiento genético y sanitario deI ganado. Por el
contrario, en los distintos sistemas de producci6n que hemos descrito, los
principales obstaculos al desarro110 de la actividad lechera residen en el
manejo de los animales y deI calendario forrajero. En este aspecto, la falta de
zootecnistas en el sena deI equipo deI proyecto fue importante.

Ademas, con el cambio de gobierno y consecuentemente de las
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oriencaciones de la polîtica agropeeuaria en el estado de Michoacan (véase el
primer capitulo) la nueva administraci6n abandon6 a principios de 1987
toda asesoda y apoyo al proyecto euando el nuevo cencro de acopio y
procesamienco de la leche estaba por encrar en servicio en el ejido de Campo
Hermoso. Desde enconces se plantea el problema de definir en qué forma y
bajo qué condiciones se podda solicitar y planear la incervenci6n de la
administraci6n publica.

Pensamos que el papel de la S.F.R. en una regi6n donde el potencial
lechero es alto, debia ser el de ampliar su acci6n a un maximo de productores
y no s610 a los socios deI proyecto inicial, e intencar limitar la diferenciaciôn
social, ya avanzada en las' comunidades, promoviendo sistemas de coopera
ci6n yacondicionamienco de los forrajes, acopio, procesamienco ycomerciali
zaci6n de los productos lacteos.

En ese objetivo preciso los esfuerzos de cualquier administraci6n se
poddan concencrar en dos aspectas:

-El abastecimienco de forrajes, pues parece que en muy pocas unidades
las vacas a1canzan su potencial de producci6n debido a la irregularidad
en cantidad y calidad de los forrajes;

-La comercializaci6n de los productos lâcteos y la bûsqueda de salidas
mas alla de un mercado local saturado.

Las acciones deben dejar autonomia e iniciativa a los productores pero
también limitar las posibilidades de que unos pocos obtengan los beneficios
de los esfuerzos comunes.

En el aspecto de los forrajes, se pueden mejorar las técnicas que los
productores ya acostumbran, mas que buscar nuevas técnicas euyo éxito seria
aleatorio y que poddan favorecer la diferenciaci6n social en beneficio de
unos pocos (el grupo 2 por ejemplo). La necesidad primera es rellenar el
déficit forrajero de la temporada seca en los meses de febrero a junio. La
siembra de avena inmediatamence después de la cosecha deI maiz permite
lograr en parte ese objetivo. Ademas, se integra perfectamence al actual
sistema de cultiva: cosechandose de enero a febrero, al momenco 6ptimo de
su valor forrajero (verde, con espiga de 10 cm), permite liberar las tierras a
tiempo para la siembra deI maiz, 0 evencualmente, emprender un nuevo
cic10 deI cultivo. Al hacer un primer corte en enero, se puede volver a
sembrar enseguida y esperar un nuevo corte en marzo 0 abril, 10 que deja
todavla tiempo para el cultivo dei malz. La avena se puede secar después deI
corte, empacar y luego almacenar en previsi6n de la época de falta deI
forraje: el c1ima seco en ese periodo deI ano 10 permite. La asociaci6n con
una leguminosa de cielo similar coma haba 0 garbanzo permitida equilibrar
y mejorar el valor nutritivo deI forraje.

Se puede mejorar también la utilizaci6n de los barbechos en temporada
de lluvias, 10 que seda particularmence provechoso para las pequei'ias
propiedades, sembrando cucurbitaceas, col, 0 especies adaptadas a las
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condiciones deI medio. Sin embargo esos cultivos servirfan en una época en
la que no se observan por 10 regular faltas de forrajes.

Una de las medidas mas sencillas consistirfa en intentar mejorar el
valor y la utilizaci6n deI rastrojo de maiz por los animales, base deI sistema
forrajero en la mayorfa de las u.p. incorporando amoniaco 0 urea en
pequeiias cantidades a las raciones: asi se aumenta sensiblemente la
digestibilidad y eI valor nutritivo deI forraje. Mediante costos limitados de
esta manera se podrfa incrementar la producci6n lechera deI hato.

El mismo tratamiento podrfa darse a las pajas de trigo. Sin embargo, su
empleo, ahora muy marginal y unicamente coma forraje, serfa quizas mas
provechoso incorporândolas al estiércol (literas). Eso permitirfa aumentar
considerablemente la cantidad (retenci6n de las orinas) de los fertilizantes
organicos y disminuirfa la carga financiera de las u.p.

El acondicionamiento deI maiz en forma de ensilado es una técnica que
hay que promover con mucha cautela: se necesita un cuidadoso control de las
diferentes etapas deI proceso, una organizaci6n colectiva deI trabajo que
todavia no existe entre los campesinos. Eso favorecerfa ademas a los
ganaderos mas grandes mecanizados en perjuicio deI productor de base. Sin
embargo esa técnica ya esta siendo experimentada con bastante éxito en el
ejido de Campo Hermoso; ademas es la forma mas eficiente de conservar el
forraje en las pequefias propiedades de temporal de la Congregaci6n de
Pomas yeso permite la siembra de la avena en humedad residual desde el
mes de octubre: con un riego de auxilio la avena llega al estado de cosecha y
constituye una ayuda muy importante a fines deI secano.

Pero esas medidas quedaran sin utilidad alguna si los productores no
consiguen una remuneraci6n eIevada, necesaria y estable de la leche, sobre
todo en las pequefias propiedades. La construcci6n de un centro de acopio y
de procesamiento de la leche en el ejido de Campo Hermoso debe permitir
alcanzar ese objetivo. La situaci6n privilegiada de Maravado y la proximidad
de grandes centros urbanos coma México, Toluca, Querétaro, Morelia
permite buscar el mercado remunerador de las élites urbanas produciendo
quesos, du1ces, yogures de calidad y alto valor agregado.

Ese tipo de producci6n se impone tanto mas que la fabricaci6n de
quesos tradicionales en el centro de acopio no podrâ procurar a los
campesinos una remuneraci6n suficiente: la producci6n casera en el sena de
las unidades familiares serfa menos costosa y eI nuevo centra servirfa,
entonces, unicamente para la comercializaci6n. Esa posibilidad debe estar
presente en la conciencia de los promotores deI proyecto. El centro de acopio
puede cumplir ese papel de comercializador de productos previamente
procesados por los mismos campesinos, pero en el marco de una acci6n mas
amplia y mas ambiciosa.

El centro de acopio es una etapa fundamental en la realizaci6n de las
metas que se habia fijado el proyecto y por eso podda ser también un factor
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de fracaso si no se toman las medidas apropiadas. Debe focalizar la voluntad
de cooperaci6n entre los campesinos asi coma su dinamismo. Teniendo el
centro de acopio el valor de muestra yde acontecimiento para toda la regi6n,
estaremos cerca de los objetivos deI proyecto y la iniciativa campesina
podria tomar el papel principal en la dinamica de desarrollo regional. Un
fracaso inicial deI centro de acopio pondria un freno a esa dinamica colectiva
yaumentarfa la vulnerabilidad de las unidades de producci6n mas desfavoreci
das. En ese sentido el problema debe estar al centro de las preocupaciones de
los dirigentes de la administraci6n agropecuaria estatal.

158





CAPITULO III
FRACASA LA VIA MAICERA EN EL BAJIO SECO

AGUANUATO

Jean-Damien de Surgy
Rodo Martînez Kemp
Lilia Zizumbo Villarreal
Thierry A. Linck

INTRODUCCION

En este capitulo nos proponemos analizar la organizaci6n y la dinamica de la
producci6n agropecuaria en un ejido representativo de las condiciones
medias de la agricultura de temporal deI Bajio michoacano.

Tanto el interés por esa regi6n coma la adopci6n de un enfoque
sistémico se fundamentan en el hecho de que el reciente y creciente apoyo
deI estado a la agricultura de temporal en relaci6n a la expansi6n deI crédito,
la mayor difusi6n de insumos modernos, el SAM y, después, el PRONAL, no
pudo contrarrestar, por 10 menos aqui, eI decaimiento 0 el estancamiento de
las actividades agropecuarias en general y de la producci6n de alimentos
basicos en particular.

El trabajo de campo evidencia que esa tendencia en gran parte se debe a
una incompatibilidad real entre los proyectos yestrategias deI estado y las de
los campesinos. La visi6n sectorial deI primera choca sin poder integrarse ni
adaptarse a la organizaci6n horizontal y global de los segundos. Mientras
planes y programas ponen énfasis en algunas actividades aisladas (mafz),
persiguiendo ilusorias economias de escala, los sistemas de producci6n
campesinos -y, luego, la organizaci6n deI trabajo en la familia y en la
comunidad-logran su maxima eficiencia mediante el aprovechamiento de
las sinergias permitidas por la combinaci6n de multiples actividades y
recursos complementarios, con objetivos que no son necesariamente la
elevaci6n de los rendimientos. Esa incompatibilidad puede vincularse con el
estilo centralizado, autoritario ypaternalista de la administraci6n agropecua
ria. Lo cierto es que este rasgo tampoco es compatible con el aprovechamiento
de los conocimientos, de la experiencia y auto-organizaci6n; en pocas
palabras, de las fuerzas vivas deI campesinado y sin las cuales no hay
verdadero desarrollo posible.

El Bajlo, antiguo granero de México, esta situado en el suroeste deI
altipIano, con tierras cultivadas en una altitud que oscila entre 1,500 y 2,300
metros. Es una amplia meseta surcada por elevaciones menores, recargada
hacia el sur, sobre el Eje Neovolcanico y hacia el oeste, sobre la Sierra Madre
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Occidental. El aprovechamiento de las aguas deI rio Lerma, de bordos, de
presas y, mas recientemente, de pozos, ha permitido el desarrollo de
enclaves de riego altamente productivos. Sin embargo, la mayor parte de sus
suelos de origen vo1canico antiguo se aprovechan mediante sistemas de
producci6n que combinan maiz, frijol de temporal yganaderia extensiva en
areas totalmente desprovistas de riego.

El ejido de Aguanuato se localiza en la vertiente sur de la cuenca deI
Lerma, en el noroeste de Michoacan a unos treinta kil6metros al norte de la
ciudad de Zacapu, en pleno Bajio michoacano (ver mapa 11). Esta unido a
Panindicuaro, su cabecera municipal, y a la red de carreteras por un camino
de terraceda de ocho kil6metros de largo.

Varios criterios importantes determinaron la eIecci6n de Aguanuato
como objeto de este estudio:

-Aunque esta rodeado de pequefias propiedades, el puebla coincide y se
identifica con el ejido y su territorio. De los campesinos deI municipio
de Panindlcuaro, alrededor de la mitad son ejidatarios, y la otra mitad
"pequefios propietarios". Entre éstos se encuentran los principales
promotores deI cambio tecnol6gico en la agricultura de temporal,
mientras las versiones oficiales ven al ejido como una estructura que
impide el logro de una productividad satisfactoria. Por esta raz6n
quisimos privilegiar eI analisis de la organizaci6n campesina en el
marco de una estructura ejidal.

-No hay riego en eI area y los cultivos son los caracteristicos de la
agricultura de temporal deI Bajio, con la unica pero notable excepci6n
deI sorgo, que no existe ahi.

-La emigraci6n de los campesinos, rasgo caracteristico deI Bajio
michoacano, es muy pronunciada en Aguanuato.

-El centro de poblaci6n, con un millar de habitantes, es de un tamafio
que permiti6, ademas de las entrevistas indispensables' eIlevantamien
to de un cense de poblaci6n y agropecuario exhaustivo.2

Observando mapas y platicando con los campesinos, facilmente se
deduce que Aguanuato mantiene relaciones privilegiadas con las comunida
des vecinas de Caurio, Tanhuato, Bellavista y con la cabecera municipal, 10
suficientemente homogénea como para definir una micro-regi6n articulada
con los polos regionales de Zacapu y La Piedad.3 El espacio micro-regional

1. Entre las personas entrevistadas se encuenrran donJuan Olvera G., comisario ejidal; don
José Roddguez 1., jefe de tenencia; lng. J. Pacheco, jefe de la Unidad de Temporal de
Panindlcuaro-Villa Jiménez. (Distrito de Temporal II-Puruandiro-SARH).

2. Con la ayuda de los alumnos de la Telesecundaria y su director lng. Guillermo Castro R.
3. En cambio se hablara de "area" de estudio para un espacio mas restringido: el territorio

ejidal de Aguanuato y las pequei'ias propiedades circundanres.
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MAPA NQ Il.
ENTORNO REGIONAL DE AGUANUATO
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asi definido (ver mapa 12) se organiza fundamentalmente en torno a las
tierras de temporal y al valle de riego que queda a un lado de la villa de
Panindicuaro, en el ruai numerosos campesinos enruentran Fuentes de
orupacion alternativa como jornaleros en los cultivos intensivos (fresa).

Sin embargo, la fuerte integracion de Aguanuato en la colectividad
nacional y su dependencia creciente de centros de decision exteriores no
impiden, todavia, que la organizacion deI trabajo se adecue estrechamente a
las condiciones de valoracion de su territorio. Las modalidades de acceso y
transformacion de los recursos yel peso relativo de cada actividad refiejan la
complementariedad de los esfuerzos de todos y define el sistema social de
producci6n.

La mayor parte de este territorio (mapa 12) se encuentra en una leve
depresion rodeada por cerros de baja altura cubiertos esencialmente de
matorrales. Llegando a Aguanuato se aprecia la escasa disponibilidad de
agua: el cauce mas importante, un arroyo que después de cruzar el puebla
sale hacia el norte, esta seco durante 6 0 7 meses dei ano. Alrededor se
observan los elementos dominantes dei sistema de produccion: cultivo dei
maiz, en ocasiones asociado con frijol y calabaza, y los numerosos animales
que recorren los agostaderos (vacas, cabras) 0 las calles dei pueblo (puercos).

1. EVOLUCION y DIFERENCIACION DE LA
COLECTIVIDAD AGUANUATENSE

Origen

Durante el siglo XVI, la region contaba todavia con comunidades indigenas
(Aguanuato significa cerro dei conejo en el idioma purépecha) que no
tardaron en ser desposeidas y luego amestizadas. A principios dei siglo XX,
Aguanuato era un pueblo de medieros y peones "libres" que prestaban sus
servicios en las haciendas vecinas de Bellavista, San Antonio Carupo y
Braulio-Guerrero, y en varios ranchos mas pequenos, ya que la gran
propiedad habia entrado en el proceso de division caracteristico dei nOl~este
de Michoacan a la vuelta dei siglo.4

Los aguanuatenses cultivaban ano con ano, maiz, frijol, trigo y
garbanzo usando la traccion animal. La relacion productiva dominante era la
medieria; los hacendados se mantenian y alimentaban una numerosa
poblacion ganadera con su parte de las cosechas; vendian animales y algo de

4. Heriberto Moreno G., Después de los latifundios. El Colegio de Michoacan-FONAPAS,
Morelia, 1982, pp. 33-49.
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MAPA NQ 12. EL ESPACIO MICROREGIONAL
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grano, mientras los medieros apenas podîan mantenerse con 10 que les
tocaba deI matz y frijo1. El cuero se vendîa a los artesanos deI puebla y a veces
también a medieros que hadan huaraches, botas, collares, riendas para el
tiro y sillas de montar que se comercializaban afuera. .

Las guerras de la revoluci6n dafiaron mucho al pueblo, donde temprano
se destaco una mayoda agrarista que contaba incluso con los propietarios
mâs pequei'ios; causaron la destrucci6n de la escasa infraestructura hidrâulica
y la desaparici6n de la mayor parte deI ganado en la zona, 10 que puso un
término a la artesanîa deI cuero. De hecho, casi todos los que no trabajaban la
tierra emigraron a otros lugares.

A nivel microrregional, Aguanuato fue de los primeros poblados en
beneficiarse de la Reforma Agraria (1927), antes de la gubernatura de L.
Cârdenas y bajo la influencia de 10 ocurrido en la ciénaga de Zacapu. Este
hecho, en el momento mâs fuerte de la rebeli6n cristera, sugiere todavia una
gran movilizaci6n agrarista en el ârea. Sin embargo, el reparto no fue deI
todo equitativo: estimamos en mâs de 50 el nûmero de familias marginadas,
varias de las cuales tuvieron que emigrar. Los solicitantes de tierra eran
demasiado numerosos coma para que todos pudieran beneficarse dei
minimo de 7 hectâreas que se habîa fijado. Se decidi6 entonces dotar a cada
ejidatario de las parcelas que antes cultivaba a medias, mâs todo 10 que
pudiera desmontar. El proceso favoreda la diferenciaci6n social porque
privilegiaba a los ejidatarios que poseian animales de trabajo y que por 10
tanto podian desmontar y trabajar una mayor extensi6n de terreno.
También se foment6 una notable divisi6n dei trabajo: muchos de los nuevos
ejidatarios desprovistos de animales no tenian otra alternativa que arrendar
sus tierras y emplearse como jornaleros 0 medieros en los predios mâs
grandes.

En 1935 ocho ejidatariosy algunos propietarios de pastizales se
separaron de Aguanuato para formar la colonia de Piritzio, y en 1940
ocurrieron los ûltimos cambios agrarios, que dieron a la comunidad la
fisonomîa que tiene hoy en dia: cuarenta familias excluidas dei reparto
oficial recibieron el derecho de desmontar y cultivar la superficie de monte
que pudieran, coma "allegados" deI ejido... en los peores sueIos y sin
animales de trabajo. Casi todos los jefes de familia deI puebla obtuvieron asi
derechos sobre la tierra, aunque los "allegados" quedaban algo marginados y
mandaban braceros con mâs frecuencia a Estados Unidos.

Con todo, ellogro bâsico de la revoluci6n y deI reparto agrario fue para
los ejidatarios, ademâs de mejorar un poco su nivel de vida, la posibilidad de
acumular ganado, aprovechando la parte de las cosechas que antes era
destinada a los hacendados. Asi creci6 regularmente la poblaci6n ganadera
de Aguanuato hasta los afios setentas. Ademâs de los desmontes deI reparto,
que proporcionaban rastrojo para mantener mâs ganado, los mayores
ingresos de los mâs afortunados les permidan comprar tierras de labor en

165



GANADERIA Y DIFERENCIACION CAMPESINA EN EJIDOS TEMPORALEROS

los alrededores, que a su vez ampliaban la capacidad de sostener un hato en 0

crecimiento.
Asf, el pueblo acumulô en un proceso combinado, ganado y tierra de

labor tanto ejidal coma de pequefia propiedad; pero esta acumulaci6n fue
muy desigual, y s610 la realizaron las familias que tenfan animales de trabajo
de antemano, mientras que para muchos allegados y medieros que, aun hoy
todavfa no tienen ni una vaca y cuyas familias fueron mas afectadas por la
emigraci6n, dicho proceso nunca pudo empezar. La consecuencia es que en
estas condiciones de acumulaciôn desigual, el terrufio de Aguanuato nunca
ha podido mantener a mas de unas 170 familias después de la revoluci6n.

A principios de los afios setentas -como 10 evidencia a partir de
entonces un incremento notable de la mortalidad animal durante la estaci6n
seca-, la acumulaci6n encontr6 un limite: la superficie de pasto ejidal
disponible. Este limite parece corresponder a una carga de DA U.A.jHa.s
(tomando en cuenta todos los animales e inc1uyendo las superficies de
mafz-frijol).

Mas alla de ese umbral, la acumulaci6n -de animales sobre todo- no
pudo seguir de la misma manera. En el marco que define la organizaci6n
socio-econ6mica vigente en los afios recientes, un mayor enriquecimiento de
los mas acomodados lleg6 a implicar, mucho mas que en el pasado, una
redistribuci6n desigual de los recursos comunitarios a expensas de los
menos afortunados. En su etapa actual, el proceso de acumulaci6n tiene
todas las caracterfsticas de una lucha desigual en el pi!laje yla destrucci6n deI
patrimonio comunitario: los propietarios de haros importantes tienen de
antemano, con su capacidad mayor de resistir los periodos crfticos, la
seguridad de imponerse coma ultimos duefios de los agostaderos.

Emigraci6n

Aguanuato puede caracterizarse ahora por la fuerte emigraci6n de sus
habitantes. El movimiento cobra dos formas principales:

-una emigraci6n definitiva hacia Panindfcuaro, Zacapu, Tijuana,
Mexicali y, sobre todo, hacia los Estados Unidos;

-una emigraci6n estacional hacia los Estados Unidos, para trabajar en
las cosechas agrfcolas (uva).

Como 10 indica el siguiente cuadro, Odos tercios de los jefes de familia se
han ido de braceros por 10 menos una vez en su vida, y varios 10 siguen
haciendo con regularidad.

5. Una "unidad anima'" corresponde aproximadamenre a una cabeza de ganado "corrienre"
de 350 Kg.
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CUADRO NQ 16
MIGRACION ESTACIONAL DE tA POBLACION RESIDENTE

EN AGUANUATO (fuente: encuesta directa)

Han ido a EEUU No. de jefes de familia %

1 vez 36 23

2 veces 17 11

3 veces 14 9

4 veces 9 5

5 a mas
20 13

55 36
nunca

no se sabe 4 3

Total 155 100
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La emigraci6n es todavIa mas notable entre los j6venes no casados. En
1982,144 habitantes deI pueblo (16% de la poblaci6n) salieron a los Estados
Unidos; esta cifra da una idea deI impacto de la migracion sobre la vida deI
pueblo. Hay que agregarle las consecuencias de las muy importantes
migraciones definitivas: se han ido familias enteras y un gran numero de las
que quedan tienen a varios de sus hijos en el "norte". En ese aspecto es
significativo el hecho de que el tamaêio de las familias no exceda, en
promedio, seis personas residentes en Aguanuato.

TaI coma sucedio de manera generalizada en el BajIo michoacano, la
emigraci6n se inicia con el siglo XX, se acelera durante la revolucion y
recrudece con el programa bracero (1942-1964) para mantenerse, aunque
ilegal, al mismo nivel en la actualidad. Entre 1950 y 1983, de acuerdo con la
informaci6n censal, el crecimiento de la poblacion era muy bajo (0.5 % de
promedio anual) y contrastaba con un crecimiento natural alto, deI orden de
4%. La diferencia -3.5% anual- nos indica la magnitud aproximada deI
balance entre esas dos fechas, alrededor de 1,700 aguanuatenses habIan
tenido que establecerse fuera de su pueblo natal. La poblacion de Aguanuato,
coma en muchas localidades deI norte de Michoacan, se beneficia ademas de
estructuras permanentes para la emigracion: presencia de familiares 0
conocidos en Estados U nidos y en la frontera y una red muy densa de
autotransportes entre la regi6n y las ciudades fronterizas. Este es un factor
comun a todo el municipio de PanindIeuaro, que cuenta con una de las tasas
de emigraci6n mas fuertes en el estado y se refleja en el estancamiento de su
poblaci6n desde los aêios sesentas (grâfica 11).

En la grâfica Il aparece también el efecto de las transformaciones
ocurridas en el valle de riego en los aêios cincuentas, asI coma deI desarrollo
de las comunicaciones en el municipio; los lugares mas incomunicados y
donde la agricultura es s610 de temporal cesan su crecimiento demogrâfico
mas temprano, y en 1980 no tienen mas habitantes que en 1950. AhI los
Indices de emigraci6n son mucho mas altos que el promedio michoacano y
desde mucho tiempo atrâs, 10 que evidencia en estas zonas "deprimidas" la
presencia de factores expulsores mucho mas poderosos que la simple
"atracci6n" de las ciudades y de los Estados Unidos. En otras palabras, la
emigraci6n puede verse también como un Indice de la incapacidad deI
terruêio y de la organizaci6n econ6mica para proporcionar su sustenta a una
poblaci6n en crecimiento. Mas todavIa, si se toma en cuenta la desaparici6n
de algunas actividades coma la fabricaci6n de carb6n, la venta de trigo y
frijol, la arrieda y varias artesanIas, cabe preguntarse si la evoluci6n de los
sistemas de producci6n no tiende a una disminuci6n importante de dicha
capacidad. La evoluci6n hist6rica de las actividades que participan en los
sistemas de producci6n puede caracterizarse por los rasgos siguientes:

En primer lugar muchas de las actividades que se practicaban a
principios deI siglo han desaparecido: artesanIas deI cuero, fabricaci6n de
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sombreros y de herramientas para la agricultura (arados de madera..etc),
quema de la lefia para hacer carb6n, actividades comerciales (arrieros)..etc,
10 que limit6 a los campesinos a las actividades meramente agropecuarias.

Ademas, a partir de 1960 se dio una especializaci6n regional con:
-la desaparici6n deI trigo de temporal y de riego que se estuvo
concentrando en el Bajio guanajuatense, en Sonora y en Estados
U nidos, a cosros mucho menores por involucrar poca mana de obra;
desde luego el molino industrial deI municipio, ubicado en Botello,
tuvo que importar trigo por ferrocarril.

-El principio de la producci6n de sorgo-grano en rodas las zonas de
riego deI Bajio, en relaci6n con la cuenca pordcola de La Piedad. El
sorgo -y mas tarde la fresa- reemplazaron al trigo en eI valle de
Panindicuaro, mientras los puercos rancheros empezaron a sufrir la

GRAFICA NQ Il:

Poblaci6n total relativa
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1 Municipio entero (18,054 hab en 1980)
2 Cabecera municipal (5,411 hab en 1980)
3 Localidades deI area temporalera comunicada por la salida occidental de

Panindicuaro: Aguanuato, Piritzio, Tanhuato, Bellavista, Ojo de Agua,
Ranchos de Epejan y San Miguel Epejan (total 2,450 hab en 1980).

Fucme: SPP: Censos de Poblacié>n y Vivienda.
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competencia de los puercos industriales; asi, Aguanuato se especializo
en la produccion de lechones para las granjas de engorda de La Piedad.

Se di6 también una especializaci6n microregional, con la disminucion
de la producci6n de frijol en Aguanuato par razones fisicas detalladas a
continuaci6n y par el mantenimiento de precios demasiado bajos e
incontrolables: el cultivo se redujo a las necesidades de autoabasto mientras
el frijol de venta se concentr6 en el valle de riego, donde la pueden cultivar
en otoiio-invierno y vender mucho mas caro. Aqui tenemos probablemente
una de las limitantes al mantenimiento de una numerosa poblaci6n en
Aguanuato.

2. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Organizaci6n colectiva deI trabajo

Las modalidades de usa de la fuerza de tracci6n animal constituyen un punto
clave en las relaciones productivas que caracterizan el ejido de Aguanuato: la
ganaderia y la agricultura son actividades comunes a gran parte de los
campesinos por la estrecha necesidad de alimentar los animales con rastrojo
de maiz y frijol, pero éste es ademas conseguido por los ganaderos
importantes a través de la renta de yuntas y de la medieria. Asi no necesitan
sacar un producto agricola tan importante, mientras para completar sus
necesidades forrajeras aprovechan un mecanismo mas redituable que la
compra de rastrojo.

La realizaci6n deI equilibrio entre ganaderia y agricultura tiene
también una importante dimension espacial, que se nota en la organizaci6n
colectiva deI aprovechamiento del agostadero ejidal, adaptada a la configura
ci6n deI territorio (véase gcafica 12).

El ejido tiene dos areas principales de cada lado deI pueblo -cada una
con un borda de agua principal que se llena por gravedad. Un campesino
puede llevar sus animales a todo el pastizal, dellado donde tiene sus parcelas
de labor, y hacerles tomar agua en el borda correspondiente. Este arreglo
muestra c6mo la organizaci6n colectiva se combina con las necesidades de
relacionar el ganado con las tierras de labor individuales: cada unD lleva sus
animales a pastar en los terrenos después deI cultiva de maiz-frijol, para
limpiar y fertilizar su parcela; también recolecta el estiércol que deja el
ganado en los pastizales cercanos para completar esta fertilizaci6n organica.
Esta organizaci6n limita el gasto de tiempo y energia en el transporte del
estiércol; a la vez se evitan el transito por el puebla y las pérdidas de estiércol
en el camino.
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GRAFICA NQ 12:

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE OCUPACION

DEL ESPACIO EN El. EJIDO DE AGUANUATO
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El estiércol de las cabras se aprovecha también, bajo el tradicional
sistema de las "majadas", en las numerosas parceIas de labor cercadas con
piedra que rodean al puebla: los que las cultivan piden a los chiveros que
estacionen ahI sus cabras durante algunos dias en corrales amovibles, para
abonar el suelo de manera sistematica a cambio deI suministro de forraje.

Sistemas de ganado

A continuaci6n se describen las caractedsticas deI aprovechamiento de las
distintas especies:

Los bovinos
Son animales de carne en primer lugar, con producci6n marginal de leche
durante parte de julio, agosto y parte de septiembre, durante las lluvias. Las
vacas, los becerros, los toros y los bueyes cuando no se utilizan, van juntos en
rebafios de todos tamafios (3 a 80 cabezas); cada dia van al agua en lugares
diferentes, segûn la estaci6n y se regresan a los corrales en la tarde cuando
necesitan rastrojo; asi se junta el estiércol, que después se acarrea en burros.
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Unos pequefios propietarios tienen potreros con cercas de piedra.
La mayor parte de las vacas tienen su criadero en mayo-junio.6 Cuando

los ganaderos sacan la leche ordefian en las mafianas (1 a 3litros por vaca) y
dejan al becerro con la vaca en las tardes. Las vacas pueden tener hasta un
becerrito cada afio, cuando estan bien alimentadas en tiempo de secas. La
leche sirve para tomar 0 hacer queso que, sobre todo, se vende en el pueblo.
Los novillos crecen hasta 2 afios y medio y se venden, sobre todo en otofio
después de engordar un poco en la estaci6n de lluvias, y cuando hay mas
oportunidades porque regresa gente de Es tados Unidos que consume carne;
algunos los apartan para tener nuevos bueyes de trabajo.

Durante la estaci6n l1uviosa, la alimentaci6n esta constituida por el
pasto natural: tiene muchas gramlneas y un poco de "carretilla" (leguminosa
de otofio). En la estaci6n seca los animaies aprovechan mucho mas las hojas
de los arbustos (capitanera, cazahuate). El complemento alimentario no se
compone exclusivamente de rastrojo: se recolectan vainas de huizache y
hojas de nopal, que se queman; asi se aprovecha toda la vegetaci6n dellugar.
El grano sirve para animales que necesitan un complemento energético
como vacas en lactancia y bueyes en temporada de trabajo. Las necesidades
en rastrojo se cubren con la producci6n agdcola, si no se presta dentro de la
red familiar. A veces se vende a precios muy bajos -apenas $1,500/Ha.-,
recogido en la orilla de las parcelas en 1984.

Este ganado es principalmente de tipo rustico "corriente" (razas
descendientes dei ganado traido de Espafia). Los rebafios individuales no
estan estrictamente separados en el pasto, por eso la reproducci6n natural,
sea de toros individuales 0 dei ejido, tiene rasgos colectivos. Parece que se
generan mas crias en mayo-junio, 10 que es una condici6n para que
sobrevivan los becerros pues las vacas s610 tienen leche suficiente en la
temporada de l1uvias. Esta adaptaci6n puede ser el resultado de una
selecci6n natural, que reduce la necesidad de controlar la reproducci6n. No
se usa la inseminaci6n artificial; ademas la introducci6n reciente de dos
toros cebus ejidales en el pasto colectivo es muestra de que se busca una
especializaci6n en animales de carne rusticos -aunque no sean buenos para
el tiro.

Los Puercos
La influencia de la porcicultura indus trial de La Piedad ha orientado la
producci6n de las marranas caseras de Aguanuato hacia lechones de un mes y
medio para abasto de las granjas industriales de engorda; el pueblo s610
engorda los animales que no puede vender para consumo local.

6. En estas zonas, dada la alimentaci6n, las vacas solamente son fértiles durante la época de
lIuvias.
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Las marranas se alimentan con calabaza y unos 2-3 litros de maiz y
garbanzo diarios, mas la basura. Ya se es ta .. tecnificando" un poco la cria de
puercos: vacuna sistematica de las marranas contra el c61era y alimentos
balanceados para lechones al momento deI des tete. Sin embargo, las puercas
son fecundadas par cerdos deI mismo puebla y tienen dos crias en promedio
al ano, cada una dan de 3 a 10 lechones: eso hace aun mas variable la
rentabilidad de una marrana.

Las cabras
Hay unos 10 rebanos importantes en el puebla con 20 cabezas 6 mas. Las
utilizan para producir leche y hacer queso que se vende en el puebla y en
Panindicuaro de julio a octubre, 0 para criar cabritos que se venden dos veces
al ano siendo Navidad la época mas lucrativa. Las cabras se utilizan mucho
para limpiar y fertilizar los ecuaros.

Sistemas de cultivo

Por no haber riego en Aguanuato, la temporada de lluvias es la unica fuente
de agua para la producci6n agricola.

El clima de las partes meridionales deI Bajio a 2,000 metros de altura se
caracteriza por lluvias anuales de alrededor de 750 mm., desgraciadamente
repartidas s610 entre 465 meses (véase grâfica 13).

Durante la estaci6n seca, la ausencia de lluvias y la fuerte evaporaci6n
impiden que la humedad residual de los suelos sea suficiente para cultivar.
En los meses de marzo a mayo s610 persiste una vegetacion rala, reseca, en
forma de matorral que proporciona una dieta pobre a una poblaci6n animal
debilitada. Durante ese periodo es imprescindible complementar la alimen
taci6n deI ganado con eI rastrojo obtenido de la cosecha de maiz. Este rasgo
y, en menor medida, el hecho de que se libere un espacio maximo durante el
periodo critico para las producciones animales, destaca la fuerte complemen
tariedad entre maiz yganaderia mayor. Sin embargo, la sinergia que permite
esta complementariedad también tiene sus limites: la ausencia de cultivos y
eI sobrepastoreo exponen los suelos desprotegidos a la acci6n erosiva de los
fuertes vientos de abril y mayo.

La grafica 13 demuestra también que el maiz es un cultivo sumamente
bien adaptado a las condiciones de temporal. Su cielo vegetativo se inicia con
la estaci6n de lluvias y sus requerimienros de agua evolucionan en el mismo
sentido que las frecuencias mensuales de lluvia. Sin embargo no se trata aqui
sino de condiciones promedio: las fuertes fluctuaciones interanuales deI
volumen de agua -de 400 a 1,200 mm. en los anos extremosos, 0 sea una
variaci6n de 1 a 3- muestran que el cultivo deI maiz esta sometido a
grandes riesgos y que las cosechas siempre son aleatorias; esta se verifica
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GRAFICA NQ 13
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todavfa mas para las variedades hfbridas, cuyas necesidades, coma 10 ensena
la grâfica, apenas se cubren con el nivel promedio de las lluvias en
sembradfos de alta densidad. El periodo mas cdtico es en agosto
septiembre: cualquier déficit hidrico durante la f1oraci6n dei maiz tiene
graves consecuencias sobre el rendimiento. En este sentido, la ausencia de
obras hidraulicas livianas que permitan un riego de ajuste durante la
estacion de lluvias, pesa mucho sobre la aleatoriedad dei cultivo.

Ademas, se ha observado que en muchos lugares de la cuenca dei Lerma
eI promedio de precipitaciones anuales ha estado bajando en los ultimos
treinta anos, sobre todo por deforestaciones que dificultan la condensacion y
provocan ademas una disminucion de las reservas subterraneas en la
estacion seca; esto pone en peligro eI cultivo dei garbanzo en otono
invierno, que con lluvias anuales de 750 mm. aun se puede practicar, después
dei maiz, en los sueIos mas profundos de Aguanuato, aprovechando su
mayor capacidad de retenci6n dei agua.

A la vez, estos fen6menos se acompanan de una mayor erosi6n
hidrâulica. Sin embargo ésta suele ser mas efectiva en los andosoles rojos
(tipo "charanda") muy frecuente en Michoacan. Afortunadamente, muchos
sueIos arcillo-arenosos de Aguanuato, bastante resistentes por tener su
origen en un vo1canismo diferente y mas antiguo, todavia permiten cultivar
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el maiz-frijol ano con ano en la misma parcela; 7 la erosion fuerte solamente
se localiza en lugares predilectos, es decir donde transitan muchos animales
y al lado de los arroyos.

En el cuadro 17 esran registrados los procesos de trabajo agricola. Son
espedficos deI area, aunque muchos de sus rasgos son frecuentes en el
temporal deI Bajio michoacano.

El éxito y la reproduccion dei sistema dependen sobre todo de la
cosecha de maiz-frijo!. Frente a las fuertes variaciones e1imaticas los
campesinos han desarrollado la siguiente estrategia: en primer lugar la
densidad de siembra, expresada en la distancia entre cada mata, se mantiene
a bajo nive!. Si lIueve poco, las reservas deI suelo todavia alcanzan para el
bajo numero de plantas por unidad de superficie. También se trata de
aprovechar una maxima parte de las lIuvias de la estacion, sembrando
después de las primeras I!uvias importanèes, ineluso, si éstas caen temprano.
El riesgo de tener que resembrar es en parte enfrentado por la colocacion de
dos semillas en cada hueco. También se destaca aqui una ventaja de la
semilla criol!a, seleccionada a través de anos de practica en ellugar: en un
mal temporal da todavia algo de cosecha, 10 que es mas importante que el
logro de rendimientos muy altos en los anos de buen temporal (los
aguanuatenses han alcanzado 2.5 ton/ha).

Eso hace de la siembra la fase mas vulnerable de todo el cielo de cultivo,
por 10 que su fecha ysus modalidades condicionan la magnitud de los futuros
riesgos vinculados con el temporal de I!uvias. Para poder sembrar
temprano, la mana de obra necesaria solo se dedica a esto en jornadas muy
largas, mientras la cosecha ocupa a un mayor numero de personas, pero en
jornadas mucho menos intensas.

El calendario de trabajo nos permitio precisar la reparticion anual deI
trabajo familiar (grafica 14). Primero se destaca la subocupacion importante
(partes en blanco) que se manifiesta entre los hombres; muchas veces se ven
ociosos en el pueblo y es que la mayor parte de los trabajos agricolas solo
requieren de unD 0 dos hombres de tiempo completo por familia. Por eso
también es raro que las jornadas rebasen las 7 u 8 horas.

En Aguanuato se da todavia prioridad al buen cuidado de los cultivos
por encima de la emigracion: la mayor parte de los que se van a Estados
U nidos por una temporada salen después de la segunda escarda, encargando
el deshierbe -que requiere menos atencion y experiencia- a los miembros
de la famila que se quedan. La temporada de migracion mas frecuente tarda
hasta la cosecha deI maiz, por eso se instituyo el corte deI frijol como trabajo
esencialmente femenino mientras los hombres que se han quedado

7. Ademas exisren en algunos lugares suelos limosos ("rierras amarillas") considerados de
mayar fercilidad.
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0\ CUADRO NQ 17

PROCESOS DE TRABA]O AGRICOLA EN AGUANATO: MAIZ-FRI]OL-CALABAZA
0

Concepro Tiempo dIas/ha
>-

Herramiema y fuerza Técnicas z
>-

de trabajo Cl
ni
;tl

Barbecha y siembra :>
-<

Malz asaciada-1 Q abana. 2-3 yuma de bueyes Cl

+ arado de vertedera profundidad 10 cm 2 semillas cada paso
:;j
t'Il

(mayo-junio)
;tl
t'Il
Z

alternando malz y frijol la yunra tapa (')

:>
el surco al regresarse (')

(5
la. escarda yuma de bueyes sirve para limpieza, fertilizaci6n z
20 abona 2 + arado de doble y conservaci6n de la humedad

(')
>-

2a. escarda cada vez vertedera 3:
."
ni

Chaponeo variable haz a machete
(Il

el "zacate" se descompone luego al pie Z
(septiembre) de las matas.

>-
niz

Cosecha dei elore (sept.) mana s610 en los ecuaros ni....a
Corte dei frijol (ocrubre) 1/4 pers. (mujeres) hoz se juma y se fumiga en la orilla de la 0

(Il

Desenvaine (noviembre) variable con caballo parcela, el rastrojo se queda. --i
ni
3:

Roza dei Maiz (ocrubre) 1/3 pers. machete se amomona el malz aun no maduro para
."

, 0
;tl

sembrar garbanzo y trigo >-r-
ni

Pizca (dic.-enero) 1/8 pers. pizcador
;tl
0
(Il

Barbecho en seco 2 Yuma + arada vert. Para la siembra siguieme
(rn-abri!)



GRAFICA NQ 14: REPARTICION DEL TRABAJO FAMILIAR EN A GUANUATO
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siembran el garbanzo.
As! se ve que la emigraci6n esta organizada en torno al mantenimiento

deI mejor cuidado de los cultivos basicos, y que todo el proceso agropecuario
en este contexto no podda funcionar sin una participaci6n bien definida de
todos los miembros de la familia en determinados momentos deI ano. Los
aguanuatenses han logrado as! una organizaci6n deI trabajo que, dejando
tres meses libres para los jefes de familia en la época de cosechas en
California, integra la emigraci6n estacional coma una constante estructural
y permite un aprovechamiento maximal de los ingresos atractivos deI
trabajo en Estados Unidos. Esta organizaci6n evidencia la importancia
cobrada por la emigraci6n en la comunidad aguanuatense: los jefes de
familia pueden salir a Estados Unidos, mientras que en otros lugares
solamento 10 hacen los j6venes solteros.

Reproduccion de la fertilidad

Aguanuato es un buen ejemplo para destacar eI tipo de 16gica que puede
asistir en la combinaci6n de sistema de cultivo y sistemas de ganado. Muchas
veces, unD de los objetivos de esta combinaci6n es el poder a1canzar un nivel
suficiente de fertilidad en las tierras sembradas por un mecanismo de
concentraci6n de la mat~ria organica producida en basques y agostaderos. La
gdfica 15 resume las relaciones que existen entre los recursos deI terruno y
las producciones, tanto a nivel de la unidad de producci6n familiar como al
deI terruno..

GRAFICA NQ 15
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Dentro de estas relaciones cabe sefialar el papel muy importante que
juegan los "ecuaros" y los "corrales": son los lugares privilegiados de la
relaci6n entre ganaderia y agricultura, ya que ah{ les dan de corner el rastrojo
a los animales, y también de ah{ sacan el estiércol que se esparce sobre la
tierra. Esta permite a la vez que los ecuaros se beneficien de mucha materia
organica, la que repercute en una alta productividad deI ma{z (que viene en
la estaci6n de posible escasez de grano, antes de la cosecha deI ma{z). Esta
relaci6n no existiria sin los medios de transporte que son los burros, los
cuales juegan en el acarreo deI estiércol un papel tan importante coma el de
transportar las cosechas. As{ resulta que la ganaderia en Aguanuato no se
debe contemplar unicamente coma producci6n extensiva de animales de
abasto, sino también coma reproducci6n de los medios de trabajo agropecua
rio del lugar: bueyes, burros y caballos, cuya poblaci6n rebasa la de vacas y
becerros.

Ademas esta ganaderia esta sumamente adaptada a las condiciones de
producci6n forrajera dellugar en cuanto al clima: 6 meses de alimentaci6n
con rastrojo no sirven para la producci6n de leche a la engorda intensiva. En
cambio, s{ conviene para mantener a los animales en condiciones de trabajo.
Esta fuerte dependencia deI ganado frente al ma{z explica, en parte, que este
no se encuentre en decadencia; pese a los ingresos obtenido en Estados
U nidos se le proporciona el mismo cuidado que 40 afios atras. As{ el cultiva
deI ma{z se beneficia con el desarrollo de la ganaderia al maxima. El
mantenimiento de la producci6n maicera se relaciona también con el
desarrollo de la producci6n pordcola: calculamas que en los sistemas
vigentes en Aguanuato (par ejemplo la venta de lechones) la gente puede
ganar un promedio de $7,000 a 10,000, par encima deI precio de garanda que
es de $19,200, par tonelada de ma{z utilizada para las marranas a fines de
1983. y por la menor inversi6n que se requiere en este tipo de ganaderia,
casi todos los campesinos la pueden practicar en Aguanuato.

Ingresos. Papel econ6mico de cada actividad en los sistemas de
producci6n

Calculamos en base a los datas obtenidos de la encuesta, el promedio
cuantitativo de los factares que participan en un sistema de producci6n
individual de Aguanata (véase grafica 16).

1.5 toneladas de ma{z y 1 tonelada de frijol (las 3 hecrareas asociadas)
corresponde aproximadamente a las necesidades de una familia de ocho
personas. El trigo sirve a veces para hacer pan, los frutales y aves, y parte de
la leche y deI queso también sirven para alimentar a la familia.

Los productos sobrantes, entre ellos parte deI ma{z, sirven para pagar
los créditas y obtener ingresos monetarios. Sigue un calcula de ingresos
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GRAF/CA Nil 16: S HECTAREAS DE l.ABOR BAJO VARIOS TIPOS DE TE!':E!':Clil

(OJO: NO HAY ROTAClONES)

• 3 vacas + bcccrros

• 1 6 2 marranas
para lechoncs

• S a 10 gal/inas
o guajolotes

• 1 buey, 1 caballo,
1 6 2 burros

• algunus frutales

(cuadro 18) que es s610 un promedio a grandes rasgos, puesto que hay mucha
incertidumbre sobre algunos precios y sobre las cantidades vendidas
principalmente en 10 relativo a la ganaderia, ya que ademâs la situaci6n
cambia mucho de una familia a otra.

Se nota la importancia de la ganaderia en las fuentes de ingresos
monetarios, aunque esta es muy variable acerca de los bovinos. Cuando los
campesinos traen dinero, de Estados Unidos por ejemplo, 10 aprovechan a
veces para comprar ganad08 que venderân cuando haya escasez de dinero.
As!, el ganado juega un pape! de "fondo de reserva",9 sobre todo para los
ganaderos menores. En esto, los ingresos de la emigraci6n, cuyo importe
casi iguala en promedio los ingresos monetarios de las actividades
agropecuarias, son los que permiten iniciar la inversi6n en la ganaderia.

En fin de cuentas, los ingresos monetarios que se obtienen deI cultivo
deI ma!z son muy bajos; resulta que el garbanzo constituye a veces una parte
apreciable de los ingresos provenientes de la agricultura, y los problemas
que afectan a este cultivo tienen fuertes repercusiones sobre el ingreso

8. En la mayoda de los casos, este dinero les sirve para mantenerse, 0 posiblemente
mejorar la vivienda; algunas veces para comprar vehiculos.

9. Ver Thierry A. Linck, "Estrategias campesinas y agropolitica: un casa en la Meseta
Tarasca" en Re/aâones. No. 9, El Colegio de Michoacan, invierno 1981-1982, Zamora,
Mich., pp. 49-96.
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CUADRO NQ 18

INGRESOS MONETARIOSDE UNA FAMILIA PROMEDIO DE AGUANUATO (7 PERSONAS)

Total S 130.0001

Pongamos que una persona de la familia paso 3 meses en Estados Unidos; puede
traer, en promedio, 300dolares por mes de permanenâa, menos el pasaje; es decir : /ngreJO EEUU: (1) S 83,000
550 dolares de ingreso neco para la remporada (caIculado segun informes de cam-
po de Humberto Gonzalez, El Colegio de Michoacân; encuesta en Estados Unidos,
1983).

Garbanzo (l ha a 0.4 con/ha) 0.4 con.

Bovinos (3 vacas, c/u tiene 1/2 vaca 0 buey de desecho
1 becerro cadOl 2 anus) 1.5 novillo de 2.5 anos

Puercos (2 marranas, 1 vendida 20 lechones a S 1,500 c/u
cadOl 2 anos) 100 kg. carne
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% IngresoImporte en dic. 1983

$ 19,000 (precio de garancia)

$ 6,000
Total Agricultura: 25,000

$ 30,000
$ 10,000
Total Porcicultura: 40,000
$ 15,000
S 45,000
Total Bovinos: 60,000
$ 5,000
Total Diversos: 5,000

20 cargas de 50 palos a $ 250/carga

Cancidad anual

Lena

Maiz (4 ha a 1.2 tonelada/ha) 5 ton. menos el autoconsumo
(2 con. fam. +
2 ton. animales) = 1 con.

Productos

-00-
Un jornalero agricola de Aguanaco que trabaja 90 dias complecos en el ano gana 90 x 350 =31,500 pesos al ano en
1983: apenas para 2 personas en las mismas condiciones, puesto que no tiene siempre reservas de grano.

1. = Aproximadamomo S 11.000 monsualo, para roda la familia. <> S 19.000jpors<>najaii<>.
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monetario de los agricultores.
Por ultimo, se observa que el agricultor promedio de Aguanuato tiene

un ingreso monetario apenas comparable con los sueldos mas bajos pagados
en las ciudades. La comida les cuesta mucho menos, pero en cambio tienen
gastos adicionales coma los ocasionados por los multiples viajes a
Panindicuaro que realizan ante cualquier necesidad. Todo esto evidencia 10
dificil que resulta mantener a una familia numerosa y la realidad de las
presiones para la emigraci6n. Los ingresos que se sacan de ésta son muy
variables, y en aIgunos casos mucho mas elevados que 10 descrito en el
cuadro 18. Sin embargo, los problemas inherentes al trabajo en Estados
U nidos hacen que, en promedio, estos ingresos sean muy aleatorios; por eso
las actividades agropecuarias se mantienen y la emigraci6n todavîa no es un
factor importante de desagregaci6n de la comunidad.

Diferenciaci6n socio-econ6mica.

El censo agropecuario, al proporcionarnos una imagen actual de las
modalidades de acceso a los recursos, resulta util para precisar los factores de
diferenciaci6n y cuantificar las consecuencias de los procesos que acabamos
de describir. Se pueden oponer dos rasgos principales:

a) U na escasa concentraci6n de las tierras de labor en el ejido.
El numero de hectareas agrupa todas las formas de tenencia qe pueden
existir a la vez en la superficie trabajada por un campesino con su familia:

-parcelas ejidales de dotaci6n (tamafio variable debido a las caracteristi
cas deI reparto);

-parcelas ejidales trabajadas coma "allegado" (derecho ejidal interno a
la comunidad);

-parcelas ejidales 0 de propiedad privada trabajadas a medias para
migrantes 0 ejidatarios que no pueden trabajar solos su tierra. Aqui,
las relaciones familiares entre mediero y arrendador son frecuentes;

-parcelas en propiedad privada, a veces compradas poco a poco, con
extensiones muy variables;

-parcelas recibidas en empefio de alguna deuda (son escasas porque el
ejido pane una vigilancia estrecha).

b) ...pero un acceso desigual a los recursos comunitarios.
La repartici6n desigual de las tierras de labor s610 constituye un reflejo
parcial deI derecho real de cada ejidatario sobre el espacio. Las dos terceras
partes deI territorio ejidal (2,065 Ha.) las constituyen agostaderos no
parcelados, aprovechados en forma colectiva. En este contexto, la ausencia
de reglamentaci6n deI crecimiento de los hatos individuales yde administra
ci6n colectiva deI agostadero fomenta el sobrepastoreo y privilegia a los
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GRAFICA NQ 17: LA GRAFICA ABARCA UNAS 700 HAS. EJIDALES

y LOS PEDAZOS DE PROPIEDAD PRIVADA, PERO NO LAS PEQUENAS PROPIEDADES
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propietarios de haros grandes. Simultaneamente, esa situaci6n con la
erosi6n y la competencia entre los animales, incrementa el caracter alearorio
de la ganaderia y por ende, favorece a los "grandes" ganaderos mejor
armados para resistir los periodos de crisis.

Las grâficas 18 y 19 nos proporcionan una imagen de la repartici6n de
los agostaderos entre los ejidatarios. Pudieron elaborarse gracias al
conocimiento de la repartici6n deI ganado mayor.

En ausencia de fuerte concentraci6n de las 'ierras de labor, el
conocimiento de la repartici6n de los recursos de uso comunitario entre los
ejidatarios resulta de primera importancia. De hecho, la existencia de una
distribuci6n sumamente desigual deI ganado evidencia la repartici6n
polarizada de los agostaderos y permite definir la ganaderia como el vector
fundamental de diferenciaci6n entre los ejidatarios, y coma la actividad que
jerarquiza el sistema social de producci6n.

Un analisis mas detallado de los datos deI censo permite evidenciar
cierta correlaci6n entre diferenciaci6n ganadera y concentraci6n de las
tierras de labor: de hecho, el 53% (grâfica 19) de la poblaci6n ejidal
desprovista de derechos efectivos sobre los agostaderos 10 constituyen
medieros y ejidatarios menos dotados con tierra, que son la mayoria de los
que no tienen animales. En cambio, los ganaderos con mas de 10 vacas
cultivan cada uno 7 hectareas, dos mas que el promedio de los ejidatarios, 10
que refleja en parte la ventaja en la ganaderia de los que tienen acceso a
mayores cantidades de rastrojo.

Pero la diferencia se fundamenta en algo mas que una simple
desigualdad cuantitativa: se trata de la existencia de relaciones productivas
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GRAFICA NQ 18: REPARTICION DEL NUMERO DE VACAS ENTRE LOS AGUANUATENSES,

QUE REFLEJA LA DISTRIBUCION DEL AGOSTADERO EJIDAL

NQ de campesinos

60

50

40

30

20

10

01--4--+--......-4--+---+-----..
o 1a3 4a6 7a9 lOa 1415 Y mas NQ de vacas

GRAFICA NQ 19: REPARTICION ACUMUI.ADA DEI. GANADO MAYOR Y DEL APROVECHAMIENTO
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asimétricas, generada por la repartici6n desigual de los medios de trabajo
como consecuencia de la acumulaci6n ganadera; el factor mas coseoso, que es
la tracci6n animal, 10 detentan unas 15 familias ganaderas que rentan bueyes
o yuntas enteras lO a unas 30 6 40 que no tienen bestias, aparte de los
medieros que trabajan con la yunta deI duefio. Cobran de 12 a 14 anegas 11 de
maiz (1983) por cielo de cultivo, segun este empiece en octubre 0 en
diciembre, y hasta agosto, pero ademas el mantenimiento de los bueyes con
rastrojo y grano de maiz en la estaci6n seca esta a cargo deI arrendatario
durante los cuatro 0 cinco meses en los cuales ocupa los animales. Por este
mecanismo, disponen los ganaderos de una superficie forrajera cultivada
que rebasa los limites de su propia tierra de labor.

En este proceso de concentraci6n de los medios de producci6nse nota eI
papeI de los ingresos monetarios en la acumulaci6n diferencial: los
comerciantes y albafiiles son algunos de los ganaderos mas importantes. Las
mismas familias son de las que tienen arriba de 2 caballos 6 3 burros, ademas
de algunos bueyes para rentar. Muchas veces el peso econ6mico de estas
familias les confiere mucha influencia en la vida politica deI pueblo.

Quienes trabajan de jornaleros son por 10 regular los que sacan de su
parcela, si es que tienen, ingresos demasiado pequefios siendo asi los mas
propensos a la emigraci6n definitiva. Sin embargo, a la desigualdad social se
opone el hecho de que las diversas generaciones tienen una posici6n
diferente en la tenencia de la tierra: la encuesta sefiala que los ejidatarios
tienen en promedio 52 afios, mientras los medieros s610 41; los jefes de
familia de menos de 35 afios casi siempre son medieros 0 jornaleros. Asi se
destaca que eI acceso a los recursos deI ejido depende también de una
divisi6n deI trabajo por edades a nivel de la comunidad; los j6venes casados
tienen a menudo que emplearse como jornaleros 0 medieros -a veces de su
propio padre- y s610 obtienen el usufructo de las parcelas y de los animales
de trabajo a una edad ya avanzada.

Tipologia de los productores

Acabamos de evidenciar los rasgos de 10 que seria la "estrategia dominante"
de los campesinos de Aguanuaeo.

Pero los procesos de evoluci6n no se entienden sin recurrir a las
estrategias de grupos que aunque muy poco numerosos, son "claves" en la
acumulaci6n diferencial. A continuaci6n describimos los principales tipos

10. Sin embargo los bueyes se prestan mucha entre familiares para periodos carros.
Ademas los animales no son necesarios en todas las parcelas: los "ecuaros" para
producci6n de elote se cultivan a mano, con azad6n.

11. 1 anega • 100 Iitros • 70 a 80 Kg.
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de sistemas registrados con la racionalidad socio-econ6mica que los
caracteriza.

Pequenos propietarios-ejidatarios
A pesar de ser ejidatarios, su sistema de producci6n se fundamenta mucho
mas en las propiedades compradas 0 heredadas allado deI ejido. A veces
tienen dotaciones en varios ejidos. Las tierras que trabajan pueden rebasar
las 40 6 50 hectareas de labor, contando las parcelas en las cuales dan un
"servicio" de barbecho con tractor y otras que toman en eI ejido pagando una
renta. Tienen ganado mayor en cantidades superiores a 30 6 60 cabezas,
parte de las cuales se rentan a campesinos de Aguanuato coma yuntas. Estos
animales se mantienen en el agostadero ejidal. Estos propietarios casi
siempre lograron aduenarse de jagüeyes, bordos y tierras que quiza pueden
ser regadas en invierno con estas presas. Son los unico que por 10 tanto
siguen con trigo de invierno en sus sistemas de cultivo.

En estos sistemas 10 que se busca es una maxima remuneraci6n deI
capital invertido, en especialla maquinaria. Por 10 tanto estos agricultores
tienden a:

-incrementar al maximo la superficie trabajada (usando sembradoras)
-incrementar al maximo el ganado mantenido, con la limitante de la
capacidad dei agostadero ejidal, contratando vaqueros si hace faIta.

Aqui las cosechas de maiz son para vender y el trabajo requiere una
minima cantidad de mana de obra. Por 10 tanto es mas remunerador
aplicarle un "paquete tecnoI6gico", sobre todo cuando los riesgos estan muy
atenuados por la posibilidad de usar riego de auxilio. En la practica, estos
productos son los unicos que responden al modeIo de divulgaci6n dei estado
(detallado a continuaci6n).

Ejidatarios con mas de 5 hectâreas
Ellfmite de 5 hectareas corresponde:

-a la superficie que puede ser trabajada con una yunta;
-a la obtenci6n de excedentes significativos de maiz en comparaci6n

con las necesidades de autoabastecimiento de una famBia (estima
das en 2,500 kg./ano en promedio).

Estos ejidatarios estan en posici6n de acumular medios de producci6n
aunque en pequenas cantidades. La mayoria tiene arriba de 5 cabezas de
ganado mayor, y todos han participado en la adquisici6n de tractores (2 x 14
socios). Con esta es muy frecuente el cultivo de 3 6 4 hectareas en renta
ademas de la dotaci6n ejidal. Estos agricultores prestan yuntas de trabajo,
sobre todo dentro de una red familiar.

La estrategia de estos productores seria, una vez cumplidas las
necesidades de autoabastecimiento de la familia, la obtenci6n deI maximo
ingreso por unidadde superficie,' en la practica s610 el cultivo deI maiz puede
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responder a este objetivo, dada la ausencia de riego para cultivos de invierno.
Actualmence el precio garancizado por la CONASUPO no esta vigence

en el pueblo por las cancidades tan pequenas que se entregan. Los
agricultores tienen que llevar su cosecha hasta las bodegas distances unos 15
Km. donde se les hacen descuentos por calidad irregular y exceso de
humedad. El precio puede bajar asf hasta un 20%, 10 que hace mas redituable
el venderlo a acaparadores de Panindfcuaro 0 Zacapu pues ya no hay que
transportarlo. Ademas, los créditos de avfo se tienen que pagar antes de
marzo, 10 que les impide guardar los excedf'lltes hasta qùe suba el precio
(primavera-verano).

Con todo esto, son muy variables las condiciones de logro deI maximo
ingreso neta por hectarea. En muchos casos el campesino ganara mas en
promedio con el mfnimo uso de insumos y rendimientos bajos, dados los
riesgos dimaticos. En otros, tendra interés en conservar un cultivo asociado
de mafz con frijol por 10 que no es suficience la cosecha de frijol para
abastecer al puebla: los que saquen excedentes los pueden vender en el
verano a un precio muy superior a los $ 25 el kg. pagados durante la estacion
de cosecha -noviembre de 1983- en el mercado regional.

Varios de estas ejidatarios tienen otro recurso: la produccion lechera
para queso, que se lleva a cabo en las unidades de produccion que disponen
de algunos predios de humedad en los cuales se dan pasturas de rafces
profundas (janamargo) durante el invierno: asf se alcanzan lactancias de 5 0
6 meses, bas tante redituable coma para aprovechar una pequena produccion
de queso tradicional. Las posibilidades de acumulacion quedan, sin embargo,
muy reducidas porque parte deI ingreso se tiene que ocupar para pagar a los
cosechadores de mafz.

Ejidatarios con menas de 5 hectareas
Cuando tienenganado, no es mas que una yunta de bueyes. Ellos noestan en
condiciones de poder tener otra estrategia que la de abastecer a su familia
con cosechas reducidas en promedio pero mu) seguras: asociacion de
cultivos en parcelas repartidas en todo el territorio, baja densidad de
siembra y uso exclusivo de variedades criollas.

En este tipo de sistema de produccion ha habido posibilidades de
acumulacion; pero muchas veces después de la primera inversion para ir a
Estados Unidos, esta practica se ha vuelto constance para traer los ingresos
monetarios, al concrario de 10 que pasa con los ejidatarios mas dotados. Aquf
los ingresos del jornal en el "otro lado" se ocupan exdusivamence para las
necesidades monetarias de la familia: no se ocupan en la inversion de ganado
y sirven basicamence para mancenerse arriba de las mfnimas necesidades de
reproduccion del sistema. La unica inversion frecuente se da con pequenos
rebanos de cabras para vender cabri tas 2 veces al ano, a un precio muy
desventajoso por la presencia en Purépero de un ganadero que tiene 1,500

187



GANADERIA y DIFERENCIACION CAMPESINA EN EJIDOS TEMPORALEROS

cabezas.

Medieros
A veces tienen una a dos hectareas en propiedad privada pero ninguna
dotaci6n ejidal. Tienen una racionalidad socio-econ6mica muy parecida a la
precedente excepta que con posibilidades de acumulaci6n aun mas bajas.
Cuando hay aparceda el usufructuario de la parcela no tiene interés en paner
fertilizante y otros insumas quîmicos. Menas todavîa la tendra el mediero
con ingresos monetarios muy reducidos y una maxima necesidad de asegurar
la cosecha; constituyen un grupo muy numeroso de campesinos que no
pueden usar ni una parte de los paquetes tecnol6gicos propuestos. Ademas
nunca alcanzan el nivel de acumulaci6n necesario para salir a Estados
Unidos, y se deben contentar con trabajo de peones en los valles de riego de
la comarca (cosecha de la fresa en Panindîcuaro en los meses de invierno).

Jornaleros
Estos ya no son muy numerosos en Aguanuato: basicamente se empleaban
en la pizca deI maîz de noviembre a febrero y en el resta deI ana se
contrataban en los valles de riego. Con la disminuci6n de las exigencias deI
maîz en mana de obra, muchas ya no tic:nen par qué quedarse en Aguanuato;
algunos siguen recolectando lena para venderla en Panindîcuaro -si tienen
un burro el ejido no les cobra- pero par la difusi6n de las estufas de gas se
vuelve difîcil este negocio.

Asî se evidencia en la comarca una extrema concentraci6n de los
recursos y concretamente una imposibilidad de acumular capital en las
unidades de producci6n con otros ingresos que los de la ganadeda. Esta ubica
a los pequenos propietarios coma los unicos susceptibles de incrementar su
productividad en el cultiva de granos basicos. A continuaci6n se detallan los
mecanismos que siguen vigentes en la diferenciaci6n, y los resultados de la
intervenci6n deI estado en tal contexto.

3. MAIZ YGANADO PARA LA PEQUENA PROPIEDAD

Especializaci6n deI terruno y factores de evoluci6n

Hemos observado una divisi6n espacial deI trabajo y de la producci6n en el
sena de la micro-regi6n a la cual pertenece Aguanuata, a la largo de los
ultimos cuarenta anos. Pero a escala mas detallada, dentro deI terruno de
Aguanuato, se estân dando cambios en la 10calizaci6n de las actividades que
reflejan la evoluci6n diferenciada de los sistemas de producci6n individuales:

Primera, en el campo aguanuatense se ven parcelas de labor abandona-
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das desde hace 6 y 7 anos 0 mas. Muchas veces se ubican en lugares
desmontados por los "allegados" en los anos cuarentas donde los suelos son
mas delgados y donde el rendimiento esta bajando mas râpidamente. Son
también las parcelas que se dan a medias, por el interés que tiene el dueno en
arrendar los terrenos que rinden menos.

Estas campesinos -allegados, medieros-, que muchas veces no
tienen ganado, son los que mas tienden a emigrar de manera definitiva. ASI,
en lugares donde las parcelas eran esparcidas, se liberan zonas de agostadero
donde los ganaderos mas importantes deI ejido pueden fomentar potreros
grandes de acuerdo con las autoridades locales, con cercas rehabilitadas y
agua en la temporada de lluvias. En estos potreros pueden hacer rotaciones
para mejorar la regeneraci6n deI pasto, poniendo a veces un ano de cultivo
de malz cada cinco 0 seis anos; estas prâcticas no corresponden a la
sobrevivencia de algun sistema de cultivo arcaico, sino que podemos ver en
ellas una adaptaci6n poco costosa a las exigencias impuestas por la
reconstituci6n de suelos delgados, poco aptos a los cultivos anuales de un
sistema de producci6n en el cual se da una especializaci6n y tecnificaci6n
ganadera hacia la producci6n de carne (con un retroceso de los animales de
tira, coma 10 evidencia la intraducci6n de sangre cebu). Esta especializaci6n
territorial de la ganaderia tiene un impacto sobre la producci6n de malz, que
tiende a concentrarse en los terrenos mas profundos y menos pedregosos,
que se pueden barbechar con tractar. ASI, la evoluci6n deI aprovechamienta
deI terruno esta orientada por los ganaderos de mayor importancia, que en
muchos casos son ejidatarios 0 pequenos propietarios que cultivan con
tractor superficies apreciables de malz.

Tractorizaci6n

Muchos pequenos propietarios de la regi6n ya tienen su tractor desde varios
anos atrâs en el ejido apenas estan empezando: en 1953 dos grupos de 14
ejidatarios compraron cada une un tractor con crédito sobre 8 anos y cada
grupo tiene que devolver $300,000 al ano a partir de 1985. Al principio hubo
una oposici6n fuerte en el pueblo, incluyendo a las autoridades, supuestamen
te por el riesgo que implicaba la magnitud de la inversi6n y porque unos no
iban a poder utilizar los tractores en sus malas parcelas. El poder poHtico de
los tractoristas fue mas fuerte.

Esta demuestra que las diferenciaciones existentes entre los ejidatarios
pesan mucho sobre la difusi6n de este tipo de cambio tecnol6gico. Gran
parte de los miembros de los grupos de trabajo constituidos son albaniles,
comerciantes 0 "grandes ganaderos" (mas de 10 vacas) y barbechan 7
hectâreas cada une en promedio. Se observa que pueden disponer mas
fâcilmente de los recursos necesarios para cubrir el importe de la cuota anual
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para pago deI crédito de los tractores que es de $2,500 por hectarea cada uno,
cuando el banco s610 financia $1,500; pueden vender aIgunos animales,
rentar los bueyes de tiro que ya no necesitan y aumentar la rentabilidad de
sus tractores al arrendar la maquinaria a los demas ejidatarios cobrando
$2,500/ha.

Por otro lado, no es cierto que el uso de un tractor cueste mas que la
renta de una yunta y por eso se puede augurar una difusi6n rapida: rodos
invocan las ventajas deI ahorro de trabajo -y no de un hipotético
mejoramiento deI cu1tivo- que permite el uso deI tractor en una producci6n
poco remunerativa: en vez de mes y medio de trabajo efectivo, el tractor
solamente ocupa cuatro a cinco dlas para barbechar y sembrar cuatro
hectareas.

CUADRO NQ 19
CosTa CaMP ~RADO paR 4 HECTAREAS

(10 que una yuntade bueyes puede trabajar anualmente) EN 1983-84:
TraClOr Yuma alquilada Yuma en propiedad

Barbecho 10,000 Rema: 12 anegas
Siembra 10,000 (subira)

= 12.000
-Para escardas:

Mamenimicmo: Mamenimiemo:
Yuma propia Yuma alimenro' alimemo
o prestada alquilada

8,000(escaso) 8,000

(estacion orros gas[os mros liasms
Iluviosa; 3 anegas' 1,000 1,000
hay pasto) = 3,000

$ 20,000 23,000 21,000 9,000

1. 1 anega de maiz de 70 Kg. a $15.00 = 1,000 pesos (precio de vema a acaparadores).
2. Simplificando: 6 meses secos a 3 kg. de granodiarios = 180x3x15 = $ 8,000. Rastrojo y pasto se con·

sideran gratuÎws.

Si el campesino puede vender el malz consumido por su propia yunta,
casi le resulta mas rentable barbechar con tractor; y el que tiene yunta propia
gana mas rentandola ($21,000) y barbechando con tractor. Por eso los
migrantes cuasi-permanentes prefieren mandar arar sus tierras con
maquinaria, asi gastan menos que con un mediero.

Asi tenemos que desde un punro de vista financiero, los subsidios
importantes, expresados en las tasas de crédito refaccionario, que se dan
para apoyar una introducci6n rapida de los tractores en las zonas de
temporal, logran poner al mismo nivellos costos de la tracci6n animal 'f
mecânica.

La dinamica consecuente de los sistemas de producci6n se puede
deducir ahora mismo sin mayores problemas. El uso de tractores y, luego, de
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sembradoras, permite reducir considerablemente el tiempo dedicado a la
siembra y disminuir sus riesgos 12 asi coma sus costos en trabajo.13

En cambio, el uso de la sembradora mecanica puede afectar el cultivo de
frijol intercalado. Con la desaparicion deI frijol, la aleatoriedad de los
cultivos se incremento: cuando sembraba maiz con frijol en varias parcelas,
el campesino repartia los riesgos y tenia la seguridad de compensar las
pérdidas sufridas por un cultivo en un lugar dado por una produccion mayor
delotro.

El uso de tractores, coma factor de desempleo muy especifico, modifica
también la organizacion deI trabajo en la colectividad y las relaciones de
cooperaci6n:

-Quita trabajo a varios miembros de las familias (siembra, mantenimien
to de los bueyes);

-Quita trabajo indirectamente a los artesanos y pequenos empresarios
que fabrican herramientas para la traccion animal;

-Aumenta mucho el numero de hecrareas que puede trabajar un solo
hombre, por eso se sustituye al trabajo de los medieros, que antes eran
indispensables para todos los que tenian mas de 6 y 7 hectareas, y para
los migrantes.

En muchos casos, estos medieros no tienen otra alternativa que la
emigraci6n, y es probable que a largo plazo la disminucion consecutiva de la
poblaci6n de Aguanuato repercuta sobre el numero de peones disponibles
para la pizca, hasta que se mecanicen también las cosechas.

La introduccion sistematica de los tractores trae también otro tipo de
consecuencias a largo plazo: 14

-Erosion mas fuerte cuando se barbecha con tractor y arado de disco ya
que el suelo se seca mas rapidamente y el viento se lleva los elementos
delgados, que condicionan la fertilidad deI suelo.

-Concentracion en pocos dias deI esfuerzo de producci6n energética
para labrar la tierra: cuando los bueyes trabajan durante seis meses deI
ano, (procurando asi barbechar una superficie anual maxima de 4 a 5
Has. por yunta (véase cuadro 17).15

12. Facilita la resiembra en ca50 de atraso en el calendario de lIuvias. Esco explica la
mocivaci6n fuerte de codos los campesinos de Aguanuato para trabajar con tracror
(aunque sea rentado) y la fuerza politica de los lractoristas en el pueblo.

13. Lo que, en una sicuaci6n de subempleo cr6nico, no consticuye una prioridad.
14. Ver Thierry A. Linck, Le paysan depouedé... op. cit.
lS, Ah; tenemos un ejemplo de "sinergia" en el sistema de producci6n: las temporadas de

descanso de las yuntas corresponden a las de mayor pasto disponible en los agostaderos.
AI contrario, solamente les quedan las reservas en las estaciones de rrabajo,
precisamente cuando es mas oportuno darles una alimentaci6n concentrada y
almacenada par el corto riempo diario disponible.
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-Mayor dependencia frente a la compra de insumos: fuente energética
concentrada (diesel) y ajena a la region; maquinaria, implementos y
tecnologfa importados; fertilizantes, herbicidas e insecticidas.

Esta dependencia implica un riesgo por la dificultad, en regiones
temporaleras, de conseguir aumentos de productividad suficientes para
pagar, ano tras ano, los nuevos costos con maiz que no cesa de devaluarse
frente a esas mercandas.

Continuando con perspectivas a largo plazo, la especializacion territorial
y la motorizacion pueden afectar poco a poco un elemento importante de la
coherencia interna deI sistema social de produccion: se trata de los traslados
de fertilidad que se llevan a cabo mediante el uso de los excrementos
animales: en unidades de produccion de tamano mediano -por ejemplo, 30
reses con agostadero ejidal y lS hectareas de labor-, una mano de obra
reducida dificilmente podra asumir el esfuerzo de acarrear todo el estiércol
hacia las parcelas cultivadas; en la actualidad ya existen ejidatarios que han
dejado de hacerlo, y la tierra de labor solo se sigue abonando durante el
pastoreo deI zacate. Por otro lado, no se puede ni pensar ahi en el
aprovechamiento de tractores, expansores y remolques individuales coma
solucion al problema, que de todos modos no resolveria la recoleccion de
estiércol esparcido en Jos agostaderos.

Aunque no se manifiesten Jos efectos, esta tendencia pone en peligro el
mantenimiento de la fertiJidad de Jos suelos, ya bastante afectada por los
procesos de erosion: un suelo que recibe mucho fertilizante quimico, pero
poca materia organica, tiene una estructura menos estable que aumenta su
sensibilidad a los deslaves, a la asfixia en casa de lluvias demasiado fuertes, y
a la erosion por el viento. En la actualidad, los animales siguen aprovechan
dose coma transformadores y transportadores de energfa y nutrientes:
trasladan Ja fertilidad natural de los pastizales hacia ecuaros 0 solares, y
luego a las parcelas de labor. Con el probable retroceso de la fertilizacion
organica, esa fuente de fertilidad tendra que ser sustituida por otras, pero
con desventajas, dado que ninguna combinacion de fertilizantes industriales
tiene la calidad de los abonos organicos.

Reproducci6n de los sistemas y concentraci6n de los recursos: una visi6n
prospectiva

Podemos tratar ahora de dar una vision a largo plazo deI impacto de la
mecanizacion yde los principales cambios actuales sobre la estructura social
de la comunidad.

Por una parte podemos observar una relacion desigual entre los
poseedores de tracror 0 yuntas y los arrendatarios, que coloca a aquéllos en
condicion de orientar coma mas les conviene la evolucion deI sis tema social
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de producci6n. La imposibilidad de alquilar esos implementos en otras
partes pesa directamente sobre el nivel deI alquiler. Esto se comprob6 en
1983: augurando una buena cosecha, los duefios subieron la renta de yuntas
de 12 a 15 anegas para 1984 (renta de situaci6n). El proceso marginaliza a
los beneficiarios de parcelas pedregosas 0 de fuerte pendiente que no pueden
usar tractores y que se veran inducidos a abandonar la agricultura.

Como se vi6 anteriormente, la ganaderia extensiva en terorenos
comunitarios favorece a los duefios de hatos grandes: no cuesta mas trabajo
cuidar veinte 0 treinta cabezas que dos 0 tres mientras los pequefios
ganaderos estan en la obligaci6n de subemplear su mana de obra en la
ganaderia 0 de pagar los servicios de un vaquero para juntar su ganado a los
grandes hatos y ocuparse en actividades asalariadas.

Los mismos ganaderos y "tractoreros" -a 10 mas 30 productores-,
ponen a los demas en una situaci6n de competencia desfavorable: mayor
productividad del trabajo agricola (que les permite aguantar bajos precios de
garanda), especializaci6n ganadera y a veces intensificaci6n (muelen
rastrojo de maiz con tractor para complementar la alimentaci6n, haciendo
silos a los cuales se incorpora melaza, que pocos pueden comprar... ).

Mas significativo todavia resulta el hecho de que los propietarios de
tractores, los poseedores de mas tierras 0 animales estan poco a poco
controlando el uso de la tierra -0 la tierra misma. Pudimos identificar los
mecanismos siguientes:

-El uso deI tractor permite cultivar directamente extensiones mucho
mayores, con 10 cual se cuestiona el derecho implicito de los medieros
sobre la tierra.

-Permite a la vez competir ventajosamente en el control de las tierras
de los migrantes: éstos rentan cada vez mas sus parcelas a los
tractoristas, en vez de pagar solamente eI servicio de barbecho con
tractor y tener que cuidar los demas trabajos.

-El crecimiento mas seguro y rapido de los hatos permite el control de
una mayor proporci6n de las tierras colectivas.

-Cada vez mas se rentan tierras ejidales a los pequefios propietarios deI
area que las trabajan con maquinaria.

Esta "redistribuci6n" de los recursos sigue en proceso. Sin embargo, sus
efectos discriminatorios son ya notables. Los familiares de los pequefios
propietarios y de ciertos ejidatarios tienen una mayor propensi6n a
quedarse en el pueblo 0 en el area. En cambio, los migrantes se reclutan con
mayor frecuencia entre los hijos de ejidatarios pobres, medieros, jornaleros
y allegados, cuyo peso en la poblaci6n activa tiende a disminuir.

Estos efectos tienen muy resentidos a una mayoria de productores,
sobre todo frente al acaparamiento, de la tierra y sobre todo deI agua por
parte de pequefios propietarios. A principios deI siglo, todos los predios que
incluian represas 0 bordos fueron parcelizados y puestos a salvo deI reparto
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agrario. Asi, los ejidatarios fueron excluidos de todas las tierras que podian
contar con riego de complemento para asegurar las cosechas 0 hacer un
cultivo de otofio-invierno, y actualmente estân en una situaci6n de
dependencia; pues gran parte de sus animales no pueden tomar agua sino en
bordos privados siempre y cuando el propietario no la use para sus cultivos.
Ademas la construcci6n de obras de pequefio riego solamente se puede hacer
en predios privados, que estratégicamente fueron conservados por los
propietarios, con 10 que los ejidatarios se ven acosados para utilizar técnicas
mucho mas costosas: excavaci6n y bombeo eléctrico.

Esta situaci6n frena de manera irremediable el desarrollo agricola de
los ejidos en el area, los cuales se pueden considerar entonces coma
"marginados" globalmente a pesar de su diferenciaci6n socio-econ6mica
interna.

El cambio tecnol6gico y el crédito: intervenci6n dei estado y
"autodeterminaci6n" campesina

Tomando en cuenta a la vez a ejidatarios y "pequeflos" propietarios, se
observa una evoluci6n en primer lugar parad6jica: los campesinos se hacen
mas escasos en lugares donde creee la producci6n agdcola. La introducci6n
de tractores en Aguanuato es un buen ejemplo de la articulaci6n entre estas
dos tendencias, pero tenemos que analizar de manera mas completa, en el
casa de Aguanuato, la incidencia dei cambio tecnol6gico -promovido en
gran parte por el estado- sobre los procesos de evoluci6n de la comunidad.
Primero se observa que el estado interviene poco en el area, porque ésta no
ofrece garandas para la rentabilidad de los proyectos; los recientes
programas dei SAM (Coordinaci6n General dei Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR; Programa Nacional de
Granos Basicos, PRONAGRA; Riesgos Compartidos)16 nunca llegaron
realmente a Aguanuato. La unica excepci6n notable a la ausencia de crédito
refaccionario fue la de los tractores, obtenidos a la fuerza, después de tres
afios de negativas por parte dei Banco.

Crédito y uso de fertiiizantes
Se nota en la regi6n una fuerte vinculaci6n entre el uso dei crédito de avio y
la aplicaci6n de fertilizantes, inclusive desde 1978 cuando se empez6 a
incluir otros insumos y trabajos en las lineas de crédito; y es que una de las
finalidades mas importantes dei crétido es ayudar a la difusi6n dei cambio
tecnol6gico, que en la agricultura de temporal, se traduce sobre todo en una

16. SAM: Sisrema Alimemario Mexicano.
COPLAMAR: Comité de Planificaci6n para las Zonas Deprimidas y Grupos Margina
dos.
PRONAGRA: Programa Nacional de Granos Basicos.
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poHtica de aumento de la producci6n maicera a través deI usa de fertilizante
quimico.

En Aguanuato no parece siempre obvia la ganancia, coma la subrayan
las observaciones siguientes:

-En 1983 la Unidad de Temporal de Panindkuaro-Villa Jiménez
(SARH) realiz6 un estudio (véase cuadro 21) sobre los costos promedios deI
cultiva de maIz con traccion animal y semilla criolla en el temporal deI
municipio vecino de Villa Jiménez (zona muy parecida al area que nos
interesa). Segun este estudio, los fertilizantes e insecticidas entran en un
61 % en los gastos monetarios deI campesino. Con tal costa, éste debIa
conseguir un rendimiento minima de 1.2 Ton/Ha. s610 para cubrir los
gastos; mientras que si sacaba 800 Kg/Ha. sin fertilizante en las condiciones
ya descritas en dicho estudio, su ganancia alcanzaba los $3,000.00/Ha.
($9,000.00 de costos), aun vendiendo la cosecha a un acaparador al precio de
$15,000.00/ton. El calcula de los gastos reales estimados en Aguanuato
(cuadro 20) llega a las mis mas conc1usiones.

Si uno se refiere a la experiencia de varias campesinos que no usan
fertilizante, la primera conc1usi6n es que éstos tienen tierras de baja calidad
con suelos delgados, pedregosos 0 secos donde el abono quimico no sirve.
Pero parece que esta estrategia responde a una 16gica econ6mica: los
campesinos que no usan fertilizante en Aguanuato son casi siempre
medieros, y esta comprobado que para un arrendatario que tiene que poner
tado el abono, y solamente se queda con 1/ 2 0 2/ 3 de la cosecha, la ganancia
puede ser mas importante con una dosis nula de fertilizante. Esta
observaci6n subraya la importancia de tomar en cuenta las formas efectivas
de tenencia de la tierra para entender la racionalidad existente en el manejo
de los insumos agdcolas. Esto puede ser un elemento de explicacion para el
hecho de que muchas campesinos de Aguanuato se oponen a la introducci6n
sistematica de los abonos quImicos en sus procesos de cultivo.

Por supuesto se pueden lograr importantes alzas de rendimiento con la
dosis de fertilizante aplicada por los mas "avanzados" y recomendada por
los técnicos (unas 80 unidades de nitr6geno por hectarea). Sin embargo para
eso se necesita que sean controladas las demas condiciones. En Aguanato
precisamente, la escasez y la irregularidad de las lluvias, asI coma la ausencia
de "pequeno riego" -obstaculizado por los pequenos propietarios a pesar
de los esfuerzos desarrollados por las dependencias locales de la SARH-17
impiden que se alcancen cada ano las 1.2 Ton/Ha.: 1981 y 1982 10

17. Escos esfuerzos no son secundados a nivel estatal a nacional en la SARH: el
financia miemo para este tipo de obras solameme se canaliza hacia las areas de temporal
Hamadas "conflictivas", donde las demandas de los campesinos conducen a una
movilizaci6n poHtica. Se destaca aqui el papel poHtico "apaciguador" de la's invers.iones
publicas en el campo.
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- CUADRO NO 20\0
0'1

COSTO MONETAR10/HA SUPUESTO EN AGUANATO EN 1983

Concepto Implememu Jornadas Jornadas Cos ru peones Tracciun anima'· CoStll Costo
campesino fornaeas fodneos rema/ cumida insumos IOlal

S 350/ jornada yu ma

Barbecho 1 arado ver!. 3 1000 800 1800 1800
Barbecho 2 - siembra arado ven. 2 1000 600 300 (semilla) 1900

Fenilizacion (y desinfeccion) (1) (2) (1) (2)

3700 9000 3700 9000
Imereses Banco aprox. 0%) 300 600 300 600

2 escardas arado 2 alas 4 1000 600 1600
Chaponeu manual 4 4 1400 1400
Pizca manual 3 6 2100 2100

Tura1 (1) (2)

12800 18400

El COSIO de la fenilizacion esra calculadu seglin fenilizame otorgado con crédilO y precios de BANRURAL en diciembre de 1983.
(1): Cun sulfato de Amuniu y Superfosfato de Calcio Simple.

Para pagar lus CUStoS munerarius el campesino debe lograr 0.85 lOn/ha de malz (vema a acaparadores).
(2): Cun fenilizame complejo recumendado por SARH e71 el 11If!,ar para 1984.

Para lograr 105 custos monerarius el campesino debe lugrar 1.23 lOn/ha de mai,.

• Se afecra una tercera pane deI CUSIO anual de 105 bueyes a cada lrabajo.



CUADRO N° 21
MAIZ TCF ANALISIS DE COSTO INTEGRAL DE CULTIVO/HA

(CONDICIONES PROMEDIO DEL TEMPORAL DE VILLA ]IMENEZ. MICHOACAN)

Traccion animal Semilla criolla "r1
~

Cuncepro Epuca Hc:.·rr.llnÎc:.'nr.1 Mano de ubra Fuerza traccion animal Insumos Cosco Cosms Cosros >n
jornadas cusw jornaùas co5to CDSto rur31 monerarios calculauos >

(1)

pet'Jn (peôn 0 insumo) ljorn.d.s dei >
t""

campcsino y >
yuma) <>

Preparacion 3:
barbct:ho mar/abr araùo de verr. HOO 1000 1800 1800 >

r.5
rJsrreo .br/m.y 800 1000 1800 IHOO m

~

2 Siembra >
m

siembra m'l'/jun araùn de ven. 800 1000 400· 2200 2200 Z

Sembrador 800 800 800
m
t""

la. (err. e insec. 800 8000 8800 8800 800 =>
"-

LIb. Cult S
la. escaruJ julf·!\u 3 faùo de \'C" rr. 800 1000 IHOO 1800 (1)

m
Aluoor 800 800 800 n
2a. fen manual 2 800 6200 7000 6200 800 !=>

Deshierbe '/lu/sep manual 8 3200 3200 3200 >
Cl

(osechJ
c:
>

PiZC3 "rH/die 11JdtlllJ! 10 jOOO jOOO jOOO
Z
c:

Ac3rreo m)l/die clIlmôn 800 800 800 >
-l

• Semilla criolla ahorraùa
0

TUl31 23200 10800

Conclusion
Tor.l 34000

Valor dei produc[[): Precio o{icial die. 19R.~: S InOO/[()n. Para pagar los COS[[)S monecarios el campesino debe lograr pur 10 me-

- nos un rendimien[() d,- 1.2 wneladas de maiz/ha.
\0
-...1
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comprobaron. Eso es peligroso para los campesinos, porque una estrategia
de "auto consumo" les permite seguir mucho mas alla con un cultivo no
"rentable" en términos empresariales. Pagan un fertilizante inutil con
ingresos provenientes dei exterior (B.U.) sin que SARH ni BANRURAL
tengan que arriesgarse. Asi, las dosis empleadas estan desproporcionadas en
relacion a los rendimientos realizables, y es fuerte la tentacion de relacionar
esto con una poHtica industrial que busque la venta de grandes cantidades de
fertilizante al campesino mexicano, negando una utilizacion adecuada. En
Aguanuato se comprueba eso cuando se observan, en la estacion de lluvias,
matas de maiz con fuertes carencias de fosforo ahi donde se puso mucho
nitrogeno. Por economias de escala, no se han implementado fertilizantes
resistentes a la "retrogradacion" fuerte dei fosforo en los suelos acidos, 0

abonos que tengan nitratos para no incrementar la acidificacion dei suelo
que resulta de la aplicacion dei sulfato de amonio, realizando asi ahorros de
fosforo. Tampoco se ha buscado la forma de incorporarlos en las Hneas de
crédito.

A pesar de todo, la aleatoriedad que implica el manejo actual dei
fertilizante no repercute en un derrumbe de los ingresos monetarios dei
campesino, sino en las multiples "carteras vencidas" en el Banco, y en el
frecuente uSQ de la Aseguradora para que el Banco recupere los créditos
correspondientes a las cosechas que no han dado la utilidad esperada.18 Por
eso, casi todos los ejidos castigados dei area, estân en programas de crédito
llamados de "cuotas restringidas". Todo esto implica muchos gastos
publicos improductivos, y en eso la SARH funciona mas coma promotor de
la habilitacion de créditos "a fuerza" para fertilizar el maiz,19 que coma
asesor técnico para la canalizacion de los recursos financieros hacia un mejor
desarrollo local.

Con el fertilizante tenemos un ejemplo de los mecanismos que afectan
la redituabilidad dei crédita. No es su condicion de ejidatarios la que hace que
los campesinos de Aguanuato sean improductivos y poco rentables, sino que
para ellos falta una vision integral acerca de los insumos (naturaleza y
cantidad que deberlan de entrar en los programas de crédito). La tendencia
actual dei estado hada una concentracion de los créditos para paquetes de
insumos en zonas de "potencialidad comprobada", manteniendo cuotas
minimas de crédito en las demas zonas de temporal, es una manera muy

18. La mis ma aseguradora pierde mucho dinero cuando impone fechas de siembra que no
corresponden en forma adecuada a las condiciones locales.

19. Ademâs 10 hace a un nivel muy general ycenrralizado: las Iineas de crédiro para maizde
temporal inc1uyen una cantidad y uosis determinada de fertilizante, 10 que no deja al
campesino la oportunidad de escoger y adaptar sus abonos a sus propias condiciones y
eso a pesar de los constantes esfuerzos de las dependencias locales de la SARH por
adaptarse a las condiciones dei lugar.
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costosa de conseguir aumentos en la produccion, mientras que existe la
posibilidad de otros enfoques para una mejor utilizacion deI crédito de avio
en todos los lugares.

Por otro lado las obligaciones profesionales de los técnicos "de campo"
en la organizacion actual crean obsraculos al mejor desarrollo local: tienen
mucho trabajo administrativo -asesoda al Banco y a la Aseguradora- que
al fin de cuentas repercute sobre la poca asistencia técnica y la capacitacion.
Los buenos conocimientos que tienen los técnicos locales de la SARH de su
area de trabajo, no pueden fructificar por el fuerte condicionamiento
administrativo ejercido sobre ellos por parte de BANRURAL y ANAGSA,
tal y como 10 demuestra el casa de Aguanato.

En estas condiciones, los técnicos son casi los unicos en posicion de
informar al campesino sobre los programas de crédito 0 los nuevos
programas federales de alcance mas general, aunque de hecho esto es casi
imposible, ya que la presencia de técnicos en zonas poco productivas es
escasa; cuando un ejidatario esta en proghma de cuotas restringidas, no se
entera deI "por qué no le quisieron dar este ano para barbechar", y no tiene
todos los elementos para manejar su propia economia. A veces esta
situacion de "desinformacion" es menos inocente por parte deI estado: los
campesinos de Aguanuato no supieron nada deI programa de "riesgos
cornpartidos", porque el estado se comprometio a compartir riesgos
solamente ahi donde éstos no exisdan. Muchos otros ejemplos demuestran
una voluntad de limitar el poder de los campesinos en todos sus aspectos,
solamente se olvida que estas limitaciones se extienden a la vez a las
posibilidades para el campesino de "autodeterminar" sus practicas para
producir mejor.

Vision sectorial deI estado: frijol y demas cultivos
Por supuesto la agricultura en Aguanuato no se reduce al cultivo deI mafz;
existe una Hnea de crédito para maiz-frijol, pero no se aplica porque tiene
exigencias que van en contra de la técnica de siembra elaborada durante
siglos en ellugar y supuestamente la mas segura en Aguanuato, mientras la
técnica "optima" del Banco fue probada en lugares distintos (INIA,
patzcuaro). Esto, coma la aplicacion de dosis impuestas de fertilizante, es
muestra de un desconocimiento de las técnicas campesinas y de los sistemas
de produccion por parte de BANRURAL y ANAGSA, dentro de una
voluntad expresa de desconocerlas e imponer sistemas de cultivo diferentes.
Puesto que estos sistemas no corresponden a 10 que buscan los campesinos,
hay un verdadero desplazamiento de los centros de decision deI agricultor
hacia el estado, teniendo que limitarse los campesinos a ser meros ejecutores
de sus planes y programas.

En el casa deI frijol este problema de crédito tiene otras consecuencias:
para conseguirlo hay que hacer las solicitudes coma si se sembrara maiz solo,
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de 10 cual resulta una fertilizaci6n sumamente inadaptada. TaI vez eso explica
las quejas de la gente: las cosechas de frijol vienen cada vez mas irregulares,
se emplagan muy facilmente desde hace 15 anos... probablemente por el
exceso de nitr6geno. 20 Ademas una fertilizaci6n que incluye mucho
nitr6geno puede danar todos los cultivos a la vez, acelerando la circulaci6n
deI agua en las plantas y acabando mas pronto con las reservas de agua deI
sueIo, sobre todo cuando éste no esta cubierto por las hojas de la calabaza 0

deI chilacayote, que tampoco entran en los programas de crédito; esto
aumenta el riesgo de no cosechar en anos de lluvias escasas, y de no poder
sembrar el garbanzo. 21

Ast, eI enfoque sectorial, es decir, una visi6n deI desarrollo por
producciones, de la divulgaci6n estatal hacia un solo cultivo coma el maiz,
crea sus propias condiciones de riesgo para este cultivo. Este problema tiene
sus raices en una planeaci6n que contempla las zonas temporaleras exclusivamen
te maiceras, negando las relaciones entre los diversos cultivos y los animales
dentro de las estrategias campesinas, sobre todo cuando se trata deI frijol que
es una producci6n indispensable para al autoabasto.

Variedades mejoradas
Como reflejo de este enfoque sectorial esta la divulgaci6n de las semillas
mejoradas de maiz (hibridos), tema relevante deI cambio tecnol6gico
impulsado por la SARH en la regi6n con el programa SARH-INIA "Maiz
para el Bajio", iniciado en 1982 con parcelas experimentales en varios ejidos
de temporal y de riego. Estos experimentos, coma el que tuvo lugar en una
parcela de Aguanuàto en 1983, son buenas pruebas de la inadecuaci6n de
estas variedades para los ejidatarios deI Bajio seco michoacano:

-Participa poca gente, la mayor parte siendo pequefios propietarios 0

campesinos que tienen tierras de riego;
-Los que prestan las parcelas, su trabajo y su tractor son pequefios
propietarios (un ejidatario no puede arriesgarse);

-Las variedades probadas en 1983 "pegan" muy bien, en tierras de riego
coma en los peores terrenos de temporal (con paquete tecnol6gico
adecuado), pero en éstos solamente en los anos de buenas lluvias;

-Las variedades mas exitosas ya tienen una dinamica de expansi6n en el
area temporalera, pero unicamente con pequefios propietarios, de los
cuales muchos tienen infraestructura para riego de complemento.

En fin, los ejidatarios de Aguanuato expresaron claramente las razones
de su falta de entusiasmo:

20. El decaimienw deI culrivo dei frijol en el bajio seco merecerîa un esrudio agron6mico
mucha mas profundo.

21. Ya olvidado por el esrado: los inspecrores de la Aseguradora vienen a revisar las
cosechas de maiz mucho después deI periodo de siembra deI garbanzo.
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-Habian comprobado que estas variedades reSlStlan menos que el
criollo a la sequia, 10 que es imprescindible, ya que para cualquier alza
de rendimiento aumentara la circulacion deI agua en la mata y la
transpiracion;

-Tienen criollos que con un tratamiento adecuado casi alcanzan los
rendimientos de los hibridos, mientras que con éstos se tiene que
comprar cada ano la semilla;

-Sobre rodo, los hibridos tienen un grano blanco y dulce, 10 que para
ellos significa:
-menor densidad del grano, menor rendimienro real en peso,
-ninguna resistencia a las plagas de almacén (por la variedad y la
mayor utilizaci6n de fertilizante), 10 que es importante cuando el
maiz se tiene que conservar un ano entero.

Es evidente que los campesinos de Aguanuato no quieren incrementar
los riesgos que corcen por introducir las semillas mejoradas. No se trata de
un arcaismo, sino de la defensa de su estrategia de mantenimiento. Para
ellos se podria probar el mejoramiento de semillas a partir de los que mejor
rinden dentro de los criollos locales.

Asimismo, se entiende mejor el "dinamismo" de los pequenos
propietarios frente a este tipo de cambio tecnologico: 10 adoptan porque se
adapta a su sistema de producci6n, donde una mayor parte del grano se
vende; también tienen la capacidad econ6mica necesaria para soportar
riesgos de experimentaci6n sobre parte de sus parcelas. Por el contrario, el
ejidatario "promedio" se pone en peligro de no reproducir su sistema si usa
semilla mejorada, solamente porque tiene que guardar su cosecha y por otro
lado, porque no controla el manejo deI agua en la agrieultura.

El Estado coma promotor de la marginaci6n campesina
Si esro es verdad, se llega a otro planteamiento muy importante: bajo este
contexro, es imposible que "frente al ejemplo de los mas dinamicos" la
mayoria de los ejidatarios sigan adoptando el "cambio tecnologico"
impulsado por las instituciones, porque se les hace imposible que este tipo
de divulgaci6n agrkola no funcione aqul.

Siguiendo esta poHtica de divulgaci6n, se esta ayudando en realidad, sin
que el estado 10 haya planeado asi, al desarrollo de los pequefios propietarios
deI area yde aIgu nos ejidatarios que de hecho esran concentrando el uso de la
tierra. Es decir que en vez de una "reproduccion mejorada" de rodos los
sistemas agropecuarios individuales deI ejido, esta poHtica esra fomentando
una aceleraci6n de la diferenciaci6n social previamente descrita. Una
intervenci6n enfocada hacia el cultivo deI maiz esta, de hecho, dando nuevas
herramientas a los unicos que se encuentran ahora en condiciones de
cultivar maiz-solo, con tecnologia avanzada y con el prop6siro de comerciali
zarIo.
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Asi, tal vez, se podria lograr el incremento de la produccion de maiz en
la region pero apoyandose solo en 3 04 productores. ~Sera este el objetivo
perseguido?

CONCLUSIONES

Resumamos la situacion de un ejido "productor de maiz" de las regiones
temporaleras deI Bajio michoacano:

-La ganaderia (bovinos de abasto, puercos) es la actividad de mayor
reIevancia economica, y la que tiene la mejor posicion frente al
mercado. Por otro lado, es el factor mas importante de diferenciacion
social;

-Los campesinos que no tienen ganado gozan de muy pequenas
superficies de tierra de labor y reciben apoyos efectivos muy reducidos;

-U na mayor parte de eIlos tiende a producir grano unicamente para
autoconsumo;

-La emigracion es muy fuerte,22 y eI numero de gente que se queda
apenas excede la mana de obra necesaria en las épocas de siembra y
cosecha, la cual tiende a disminuir.

Dentro deI ejido existen importantes diferencias socio-economicas,
vinculadas con una cierta division deI trabajo -presencia de jornaleros y
medieros- un acceso desigual a los recursos comunitarios -agostaderos,
explotados en forma destructora- y a la fuerza de traccion -bueyes,
tractores-; los que sobresalen tienen mucho ganado mayor, mas productivi
dad deI trabajo agricola (barbecho y siembra con tractor), y sobre todo, se
benefician mucho mas que el resto deI ejido, de la intervencion deI estado
con crédito, asistencia técnica que solo sirve para mejorar el cultivo dei maiz
para venta, etc. Por medio de este tipo de intervencion y quids sin que sea
voluntario, el estado acelera la marginacion de parte dei campesinado en
este tipo de regiones y la concentracion de los recursos por los que se quedan.

En cuanto a la produccion de maiz en la region, no se puede hablar en
absoluto de una disminucion sino de un incremento deI caracter aleatorio en
el cultivo y de una concentracion de la produccion dei maiz para venta en
manos de los ejidatarios que barbechan con tractor y de los pequenos
propietarios, mientras los demas campesinos son poco a poco excluidos deI
mercado.

22. Los ingresos de las migraciones a Esrados Unidos se invierren poco en las acrividades
agropecuarias: manrenimienro para los mas pobres, mejoramienro de la vivienda 0

consrrucciôn de casas para los mas aforrunados.
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Si algun dia se hace efectiva la bodega local de la CONASUPO -10 que
demuestra por parte deI estado una certidumbre en cuanto a la capacidad
productiva deI area-, esto solo va a aumentar los ingresos de los
campesinos que venden una parte importante de su cosecha y que ya
aprovechan mejor la divulgacion por parte de la SARH. En otros términos,
eso puede incrementar la diferenciacion social, ya que es demasiado tarde
para que la CONASUPO logre ayudar a un desarrollo global deI ejido.

Si se busca mantener a toda la poblacion de este tipo de ejidos con un
costa social supuestamente mas bajo que para el mantenimiento de los
mismos en la ciudad de México, el estado tendra que encontrar otros
enfoques de desarrollo, que ayuden a los campesinos sin incrementar esos
factores de diferenciacion social, es decir actuando sobre condiciones que
beneficien a todos y sobre los sistemas de produccion de los productores que
van quedando marginados: granos para autoconsumo, pequefia ganaderia,
etc.

En la agricultura 10 importante para la mayor parte de los campesinos
es tener una produccion de malz frijol que no sea tan riesgosa y la posibilidad
de sembrar garbanzo cada afio en las tierras mas humedas.

Esto implica, en primer lugar un esfuerzo sobre el manejo deI agua. No
se trata de cambiar ni de intensificar los sistemas de produccion con la
introducci6n deI riego, 10 cual es muy costoso en Aguanuato, arriesgado y
supuestamente incoherente con los deseos de los campesinos. Precisamente,
eIlos carecen de una infraestructura liviana que permita algunos riegos de
complemento cuando fallen las lluvias durante la floraci6n deI maiz 0 la
humedad residual para el garbanzo. Esto se hubiera podido incluir en un
programa de la SARH -que consideraba "bordos", "ollas de agua" (varias
presas de tamafio muy reducido), y acaso bombeo desde algunos pozos- que
nunca se ha llevado a cabo en la regi6n, aunque se reconoda la existencia de
las fuentes de agua necesarias. También se destaca aqui la necesidad de una
acci6n polftica de las instituciones en contra deI monopolio ejercido por los
pequefios propietarios sobre las fuentes de agua.

Si algun dia se superan estos obstaculos, este tipo de infraestructuras
podria instalarse en varios lugares deI territorio y permitiria un pequefio
incremento de la superficie sembrada en garbanzo y cultivos forrajeros de
otofio-invierno coma janamargo 0 avena, que no compiten con la producci6n
de granos basicos en 10 que se refiere a tierra y a trabajo.

Bajo la condici6n de que haya un control colectivo deI crecimiento de los
hatos, esto podria tener efectos positivos a varios niveles sobre la ganaderia:

Con mas cultivos forrajeros se disminuye la carga que sufren los
agostaderos y se mejora la regeneraci6n deI pasto natural. Ademas,
combinado con algo de reforestaci6n, esto tendria efectos favorables sobre la
erosi6n: agostaderos en mejor estado, mayor ocupaci6n de la tierra de labor
en la estaci6n seca y menores efectos deI viento.
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Se podria incrementar un poco la estaci6n lechera y la cantidad de queso
que se fabrica. Esto beneficiaria a los pequefios ganaderos que de esta
manera, podrian intensificar el empleo de su mana de obra.

Resulta que este tipo de regi6n temporalera no necesita cambios
ddsticos en el sistema de producci6n, ni grandes paquetes de insumos que
no son aceptados por los campesinos, porque no se pueden integrar al
sistema de producci6n. Por otro lado, el estado tiene mucho poder en esos
lugares por controlar la mayor parte de los procesos de cultivo. Por 10

. mismo, es quien tiene mayor capacidad de fomentar cambios hacia un uso
mas adecuado de los recursos externos, analizando globalmente las
condiciones locales y respondiendo en forma igualitaria a las necesidades dei
conjunto tanto a las de los ejidatarios, coma a las de los pequefios
propietarios. Lo que urge por tanto no es una capitalizaci6n de la agricuftura
coma respuesta a las carencias de los ejidos, sino el mejoramiento de las
condiciones administrativas, de operaci6n y de la seguridad en el sistema de
producci6n vigente.

ANEXO 1

DATOS ESENCIALES SOBRE AGUANUATO y SU EJIDO

Pueblo de Aguanuato: diciembre de 1983

-889 habitantes
-155 casas ocupadas
-130 jefes de familia cultivan la tierra

Estructura agricola

-102 ejidatarios (ejido creado en 1927)
-1 pequefio propietario sin tierras ejidales (1os demas pequefios propietarios
que tienen tierras en el area de estudio radican en la cabecera municipal).

-alrededor de 50 campesinos sin derecho permanente sobre la tierra.
-superficie total def ejido: 2,065 Has.
-supercicie de labor: alrededor de 700 Has (promedio de apenas 7 Ha. de
temporal por ejidatario, y de 5 Ha, por campesino, en Aguanuato).

-los ejidatarios tienen de 0 a 3 Ha. de propiedad privada cada uno.
-el resto 10 constituyen 1,400 Has. de agostadero colectivo en forma de
matorraI.

Cultivos (aproximaci6n de las superficies sembradas en 1983):
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-550 Has. de malz de temporal (a menudo asociado con frijol y calabaza),
-130 Has. de garbanzo de humedad residual,
- 40 Has. de trigo-avena-janamargo de temporal,
-El pueblo euenta con 3 tractores, 2 en sociedad y 1 partieular.

Ganaderia: reses de triple prop6sito, puercos, cabras.





CONCLUSIONES

Los capitulos uno dos ytres dibujan esquemas de evoluci6n de sistemas de
producci6n muy parecidos entre s1. Estos se caracterizan por la aceleraci6n
de la acumulaci6n diferencial entre ejidatarios mediante la ganaderia
extensiva y en menor grado a causa de factores externos. Todos los
esquemas de evoluci6n llegan a definir un numero limitado de grandes tipos
de productores. Detallamos aqui los rasgos comunes de estas tipologias.

En primer lugar, se encuentra una pequei'ia minoria de productores
cuya estrategia tiende a rentabilizar las inversiones realizadas en la unidad
de producci6n misma -maquinaria, tierras, obras de riego, ganado y otros
medios de producci6n- asi coma fuera de ella con comercios diversos,
fabricas, etc., y llegar a optimizar el uso de una mana de obra esencialmente
asalariada. Los sistemas de producci6n de este pequei'io numero son
netamente especializados: en Huetamo, hacia la producci6n de novillos de
uno a dos ai'ios para la venta en las regiones de engorda; hacia la producci6n
intensiva de leche en el valle de Maravado; 0 la cerealicultura en Maravado y
Aguanuato, en donde este sistema es exclusivo de los pequei'ios propietarios.

Existen unidades de producci6n de tamai'io mas reducido -menos de
10 hectareas de labor- que tienen en su sistema una producci6n que
permite aumentar la remuneraci6n por hectarea y valorizar el empleo de la
mana de obra familiar como es el casa de la leche en Maravado. TaI
estrategia, aunque resulta muy interesante en la perspectiva de poHticas que
buscan incrementar la productividad de los ejidos, no es siempre posible.
Los precedentes capitulos 10 ilustran y las oportunidades como la deI
desarrollo lechero en eI valle de Maravado no son frecuentes: este ripo de
productores casi no se encuentra en Huetamo y Aguanuato. Lo sobresaliente
es que eI maiz, por ejemplo, no puede responder a tal estrategia campesina
ya que segun una visi6n sectorial, siempre se dificultara su "desarrollo".

Por supuesto, estos dos primeros grupos de productores son los
principales aetores deI desarrollo en los ejidos. La falta de recursos
econ6micos en el segundo, cuando no se pueden aprovechar las ganandas
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generadas por migraciones 0 cultivos prohibidos, hace de las unidades
semicapital,istas las principales beneficiarias de las poHticas estatales. La
orientaci6n que se da a éstas ubica en situaci6n marginada a los grupos que
siguen en la tipologia.

Existe en los ejidos una gran mayoda de las unidades de producci6n que
elabora su estrategia arededor de las necesidades dei abastecimiento
fa miliar. Se necesita entonces buscar ingresos monetarios en la medida de
las oportunidades que presenta el sistema de producci6n:

-por la venta de un producto particular (ajonjol1 en la cuenca deI Balsas
y trigo en Maravado)

-por la venta deI maiz sobrante (en forma directa 0 transformada:
puercos y aves de corral)

-por las migraciones, un trabajo asalariado, un pequefio comercio, etc.,
si se puede.

Es imposible recurrir al implemento de "paquetes tecnol6gicos" para
promover el desarrollo de estas unidades: las estrategias de disminuci6n de
los riesgos que emplean 10 impiden. De ahi el fracaso de los proyectos de
"desarrollo" que se revelan inadaptados a las necesidades de una mayoda.

El ultimo grupo esta compuesto por unidades donde las producciones
agropecuarias tienen un papel menor en los ingresos familiares. Los
pequefios medieros, jornaleros, etc., que escasean en relaci6n directa con el
grado de mecanizaci6n deI sistema social de producci6n, constituyen el
grueso de las legiones que dejan el campo y van hacia los centros urbanos y
sus ciudades perdidas.

En la medida en que se va persiguiendo la acumulaci6n diferencial en
los ejidos -en este sentido, hubiera sido interesante enfocar la atenci6n
sobre ejidos de antigüedad diferente, a fin de poder evaluar el grado de esta
diferenciaci6n en funci6n deI tiempo -se eleva el umbral de reproducci6n
de los sistemas de producci6n. Por ejemplo, en Aguanuato, los "al1egados"
que no pueden esperar aumento significativo de la productividad en parcelas
pedregosas y con suelos pobres y no tienen alternativa por su sistema de
cultivo, son las principales vktimas deI estancamiento de los precios deI
maiz y de los puercos. Esto lleva a la eliminaci6n de las unidades que tienen
un nivel de reproducci6n mas bajo, 0 sea los productores de los dos ultimos
grupos. U na "privatizaci6n" de los ejidos tal coma la evocamos en la
introducci6n de esta parte contribuida a acelerar el fen6meno.

Cabe destacar que, dentro de los capitulos precedentes, el unico proceso
de desarrollo de las fuerzas productivas que permiti6 una intensificaci6n
(aumento de la remuneraci6n por hecrarea y por unidad de mana de obra
familiar) de los sistemas de producci6n mas desfavorecidos se produjo con la
producci6n lechera en el valle de Maravado. Ahi, los ejidos se beneficiaron
con tierras de riego y en muchos de ellos, la totalidad de los agostaderos ha
sido repartida de manera igualitaria entre todos los ejidatarios. Ese
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fen6meno no tiene nada que ver con 10 que esta pasando en el ejido de
Turitzio, donde subrayamos las consecuencias dramaticas de un reparto
proporcional al numero de cabezas de ganado en posesi6n de cada ejidatario.
En el valle de Maravado, esta medida impidi6 la aceleraci6n de la
acumulaci6n mediante el fomento de hatos importantes y permiti6 la
colonizaci6n de los antiguos agostaderos por los cultivos de granos basicos.
Parte de las tierras de riego se pudieron asi aprovechar para el abastecimiento
de vacas lecheras con forrajes de calidad constante, 10 que corresponde a la
elevaci6n de la productividad deI trabajo, deI terreno y deI capital
inmovilizado.

Aun sin llegar al cultivo de los agostaderos, su divisi6n equitativa
parece ser una condici6n al incremento de la productividad de los ejidos. A
nive! de las estrategias individuales, la renta de su parte de agostadero puede
permitir al campesino que no la puede aprovechar en otra forma por falta de
medios de producci6n, incrementar su ingreso monetario. De tal forma se
elevan el grado de seguridad y el nive! de reproducci6n de la unidad. El
posible ahorro monetario se puede entonces arriesgar en la compra de
medios de producci6n que permiten aprovechar en forma directa el
agostadero 0 bien, en el aumento de los rendimientos mediante la compra de
insumos e integrarse asi al proceso de acumulaci6n.

Al fin y al cabo, los agostaderos colectivos, como condici6n a la difusi6n
y la realizaci6n de la reforma agraria, se revelan hoy en dia coma unD de las
limitantes mas fuertes al.desarrollo econ6mico y social dentro de los ejidos.
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SEGUNDA PARTE
COLONIZACION GANADERA EN LA

SIERRA MADRE DEL SUR





INTRODUCCION

La Sierra Madre deI Sur es, sin duda, la parte mas apartada y desconocida deI
estado de Michoacan. La escasez de vias de comunicaci6n y las condiciones
geogcaficas desfavorables hicieron de esta regi6n una zona marginada y de
bajo interés econ6mico fuera de sus recursos minerales. La topografia
abrupta de la sierra no deja aparecer superficies planas de importancia, por
10 que la irrigaci6n y el empleo de maquinaria agricola no ofrecen
alternativas al desarrollo agropecuario. Ademas, con exce'pci6n del coraz6n
de la sierra, mas humedo y fresco, el clima tropical seco limita las
posibilidades de aprovechamiento agropecuario.

Llegando por la carretera costera, se divisan cerros muy abruptos
cubiertos por una selva baja caducifolia y espinosa muy poco desmontada.
Entre ellos aparecen pequefias llanuras costeras donde estan ubicados
ranchos y palmeras.

Al subir a la sierra siguiendo las barrancas humedas 0 escalando los
cerros, la vegetaci6n es mas densa. La selva se vuelve mas espesa, pero
también mas desmontada. A medida que uno se eleva en las montafias de la
sierra, encuentra desmontes cada vez mas extensos. Llegando a los 1,000
msnm es cuando aparece la sierra toda desmontada y a veces empastizada.
Mas arriba el bosque templado de pinos yencinos sustituye a 10 que queda de
la selva tropical. Pueblos y ranchos estan diseminados entre los cerros.

Sin embargo, se suele considerar que la historia de las zonas tropicales
de México -en las cuales la forma predominante de aprovechamiento deI
medio fue siempre "el itinerante" 0 sea, a base de cultivo bajo roza-tumba y
quema- se inicia cuando empieza la "marcha a la costa", cuando los colonos
toman posesi6n de estas "tierras virgenes", en realidad muchas veces
aprovechadas por comunidades indigenas. Durante el siglo XIX, numerosos
rancheros deI Bajio central dejaron el altiplano sobrepoblado para bajar al
plan de Tierra Caliente y conquistar los cerros de la Sierra Madre del Sur
hasta Coalcoman. Los pocos indigenas que andaban en esas montafias
fueron desposeidos al establecerse el régimen de la propiedad privada -"El
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MAPA NQ 13.
U R1CACION DE LOS MUNICIPIOS DE COAI.COMAN y AQUII.A

EN El. ESTAno DE MICHOACAN
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Rancho"- de la gente "de razon". Luego, fueron a comprar tierras mas
hacia la orilla deI mar. Este movimiento de "colonizacion" sigue desarrollan
dose hacia la costa deI Padfico: fuente de enajenacion y fuente de
"ganaderizaci6n" puesco que los animales siempre van en primera lfnea
precediendo al duefio mismo. El ganado se ha vuelto la primera forma de
acumulaci6n, motor de las invaciones de tierras pero, a la vez, el malz de
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temporal deja su papel de piedra angular de los sistemas de producci6n.
En esta parte, nos proponemos estudiar las condiciones, causas y

efectos de este movimiento de ganaderizaci6n, y c6mo un cierto modo de
aprovechamiento deI media llega paulatinamente a volverse exclusivo, a
impedir que otros productores coma medieros a indigenas escojan su propia
forma de cultivar la tierra. Trataremos de entender el aspecta contradictorio
de este movimiento de especializaci6n regional (ganaderia extensiva de
cria) y su impacta en una de las regiones mas conflictivas deI estado.

En el apartado 4 estudiaremos la historia agraria deI municipio de
Coa1coman (véase mapa 13), foco hist6rico de instalaci6n de los migrantes
mestizos, y su especializaci6n progresiva hacia la ganaderia extensiva para
carne. El apartado 5, dedicado a la comunidad indigena de P6maro,
municipio de Aquila, describe la ultima fase de este movimiento de
"colonizaci6n" ganadera. Trata de explicar c6mo la formaci6n reciente de
los pueblos a la largo de la carretera castera y la evoluci6n de los sistemas de
producci6n son dos fen6menos estrechamente ligados a la enajenaci6n de
las tierras comunales y al desarrollo "tendencial" de la ganaderia.
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CAPITULOIV
GANADERIA Y APARCERIA

EN LA SIERRA DE COALCOMAN

Hubert Cochet

1. ORIGEN DEL POBLAMIENTO: DE LA COLONlA A 1870

En los tiempos de la colonia, el valle de Coalcoman y las sierras
circunvecinas caredan de poblaci6n, mientras que la franja costera de la
Sierra Madre deI Sur era relativamente mas poblada. En ella, las comunidades
indigenas de Aquila, MaquiH, Ostula, Coire y P6maro, diseminadas entre los
cerros deI actual municipio de Aquila, no fueron afectadas por la Colonia
tanto coma la vecina regi6n de Coahuayana (véasea mapa 13), en la cualla
poblaci6n indigena sufri6 un descenso dramatico al trabajar en las
plantaciones coloniales de cacao. El terreno de estas comunidades era
demasiado accidentado coma para que pudiera llamar la atenci6n de los
espanoles. El impacto de la conquista fue entonces mucho mas tardio. En
1540, el actual municipio de Aquila contaba con mas de 10,000 habitantes,
mientras que Coalcoman, en los Hmjtes aproximados deI actual municipio
no juntaba el millar (véase grâfica 20). Durante roda la época colonial, el
valle de Coalcoman y sus alrededores quedaron casi sin habitantes; y los
informes sobre poblaci6n para esta época rara vez mencionan mas de 100
tributarios. Las haciendas caneras y ganaderas deI norte en la depresi6n de
tierra caliente tampoco llegaron a establecerse en el Valle de Coa1coman.

La historia minera deI puebla de Coalcoman se reinicia en las primeras
décadas deI siglo XIX. Pero a pesar de los numerosos informes l que
denunciaban la riqueza mineraI de la regi6n, el desarrollo de estas
actividades no logr6 aumentar la poblaci6n de la regi6n en forma duradera;
la poblaci6n lleg6 a 1,071 habitantes en 1826.2 La ley de colonizaci6n deI 31

1. Relaci6n de Quacoman en Alvaro Ochoa S. y Gerardo Sanchez D., Relaciones y
memorias de la prOllincia de Michoacan. 1.579-1581. UMSNH-Ayuntamiento de
Morelia, Morelia, 1985;]. G. Romero, "El partido de Coalcoman en 1863" en Cuadernos
Quahucomecas No. 1; testimonios S. XIX; Diego Lazaga, Descripci6n dei parlido de
Motines, A.G.N., Ramo de Padrones (Octubre 23 de 1792); Santiago Ramlrez, Biogra/Ia
de D. Andr4s Manuel dei Rfo, Colegio de Miner/a, México, 1891; Manuel dè Anda,
In/orme reJatillo a la exploraci6n dei distrito de Coa/coman. 1883.

2. Segûn M.]. Torres, Diceionario T. 1. p. 415 citado por R. Arreola Cortés, Coa/coman.
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GRAFICA NQ 20: EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS

DE AQUILA y COALCOMAN (1532-1822)
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de julio de 1828 y la propaganda ininterrumpida a favor de la regi6n de
Coalcoman no lograban convencer a mucha gente. La escasez de mano de
obra y el aislamiento de la regi6n no permitieron que la mineda de
Coalcoman se desarrollara tanto coma en otras regiones del pals.

Ademas, las denuncias de tierras realengas, hechas en los ultimos anos
del siglo XVIII no facilitaron tampoco la formaci6n de ranchos y
explotaciones agricolas. De las tierras denunciadas, muchas eran de las
comunidades indlgenas y las demas ya tenlan "dueno" aunque fuese
solamente alguien que reconociera estas comarcas como suyas sin tener
dtulos de propiedad. Cuando se hicieron los pregones, no hubo postores,3
que compraran estas tierras. En el mapa 15 se destaca que el Valle de
Coalcoman no estaba ocupado por ninguno de los latifundios de aquella
época. Del actual municipio de Coalcoman solamenre la regi6n de Trojes en
el noroeste deI municipio formaba parte de alguna hacienda. En los
documenros 0 informes deI siglo XVIII y primera mitad deI siglo XIX, no se
menciona ninguna "propiedad privada", rancho 0 hacienda en la parte
central deI actual municipio de Coalcoman. Esta regi6n perteneda todavia a
la comunidad indigena de Coalcoman aun cuando numerosos mestizos y
algunos europeos tuvieron sus casas en el pueblo. En 1760, El Padr6n de
Gualcoman informa que habla 140 indios y 38 "gentes de raz6n".4 En los
documentos de esta época, se habla muy poco de esos indios. El cacao de
Coahuayana, las perlas de la costa y las riquezas minerales de la sierra
paredan mas famosas que "los inmensos bosques de cedros, ocotes,
oyameles, encinos y otra multitud de arboles de las tierras fdas".5 Del actual
municipio s610 se mencionaba el valle de Coalcoman y sus cultivos de malz,
frijol, chile, trigo y legumbres.6 Después del auge minero, hacia 1850 no
quedaban mas que 1,000 habitantes en Coalcoman segun E. Ruiz,7 y entre
ellos numerosos mestizos 0 criollos que hablan sido atraidos por las minas 0
hUlan de la acci6n de la justicia coma "criminales".8 Algunos mestizos
radicados en el pueblo eran apicultores, arrieros, agricultores 0 ganaderos,
pero no poseian hacienda en la regi6n. Las tierras estaban sin medir y eran
comunales.

Monograflas municipales, Gobierno dei Estado de Michoacân, 1980, p. 167.
3. R. Arreola Cortés, op. cit., p. 152.
4. Padr6n de yndios y gente de rrazon deste partido Seflor Santiago Gua/coman dei cura

Francisco Lorenzo Chavarrieta. 1760. Padrones Legajo 294. Véase Arreola Cortés, op.
cit.

5. J. G. Romero, op. cit., p. 556.
6. Idem.
7. Eduardo Ruiz, Historia de la guerra de intervenci6n en Michoacan, p. 87, citado por

Arreola Cortés, op. cit., p. 187. D. Brand no menciona esta informaci6n en su estudio
demogrâfico ya citado porque carece de precisi6n.

8. Eduardo Ruiz, op. cit., p. 87.
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MAPA NQ 15. UBICACION DE LAS HACIENDAS, RANCHOS y COMUNIDADES INDIGENA5

A FINES DEL SIGLO XVIII EN EL DISTRITO DE COAI.COMAN
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En los latifundios circunvecinos (ver mapa 15) la propiedad tampoco
habla sida deslindada. Eran terrenos inmensos cuyos linde ras no se conodan
con precisi6n y los dueiios no tenlan dtulos

Cobraban una renta a los campesinos que vivlan en los ranchos y un
peaje a los arrieros 0 comerciantes que andaban en ellos.9

9. Véanse las denuncias de tierras realengas pot el comisionado Pacheco en 1798 en
Arreola c., op. cie., p. 136 y siguiences. Cuando el comisionado Hama a los propietarios
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Las estancias, lejos de ser unidades de producci6n, en ese momento,
constituian un conjunto disperso de ranchos, independientes unD de otro,
que se rentaban a campesinos de la regi6n: era coma si los campesinos de la
sierra pagaran un tributo al duefio de la estancia, sin que esta fuera por eso
una verdadera propiedad privada. Con todo, excepci6n hecha de los
latifundios cafetaleros de Coahuayana, no habia muchos peones y la
aparceria ni se menciona.

2. LA FORMACION DE LOS RANCHOS EN LA SIERRA DE
COALCOMAN (1870-1920)

Evoluci6n demogrâfica y migraciones

Después de medio siglo de evoluci6n irregular ligada a la explotaci6n de las
riquezas minerales de la regi6n, la poblaci6n de los municipios de la sierra
(Coalcoman yChinicuila) se triplica en dos décadas (1868-1889) pasando de
3,200 a 10,000 habitantes, 0 sea un aumento de 6% anual. Luego después de
10 afios de aparenre estabilidad, vuelve a crecer con gran velocidad: se
duplica entre 1900 y 1920 (18,500 hab. en 1920). En los municipios costeros,
la poblaci6n creee menos: un 145 %cuando la poblaci6n de Coalcoman/Chi
nicuila se triplica yun aumento de 19% cuando se duplica la poblaci6n de la
sierra. En cambio, parece crecer bastante segun los censos, entre 1895 y 1900
-un 40%- cuando la poblaci6n de Coalcoman se manifiesta estable (véase
la grâfica 21).

Asi, a principios de este siglo, la situaci6n demogrâfica de la Sierra
Madre deI Sur no tiene nada que ver con la de los siglos anteriores. La
distribuci6n de la poblaci6n entre costa y sierra ha cambiado a favor de las
tierras altas, mucho mas pobladas que las tierras calientes de las comunidades
indIgenas de la costa. En 1950, D. D. Brand interpreta esta evoluci6n
opuesta diciendo que la introducci6n de la ganaderia, el desarrollo de las vIas
de comunicaci6n en el siglo XX y de los polos de atracci6n econ6mica
orientados hacia el interior (Guadalajara, Morelia, México) favorecieron el
desarrollo de las "tierras altas" de la sierra cuando la costa se aislaba mas y
mas, siendo despoblada por la mortandad en las plantaciones coloniales. lo

En realidad la causa fundamental de los aumentos demogrâficos
citados se ubica en las inmigraciones observadas a partir de 1870 y que
poblaron la sierra de Coalcoman. A pesar de que sea muy difkil cuantificar a
ciencia cierta el papel de la inmigraci6n en el crecimiento poblacional

para que expresen sus linderos y exhiban sus titulos la mayoda no se presentan "porque
no poselan tltulos de sus tierras y otros por soberbia" p. 146.

10. D. Brand, op. cit., p. 166.
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GRAFICA NQ 21: EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS

(COAHUAYANA y AQUILA) y TEMPLAOOS (COALCOMAN YCHINICUILA)

1822-1930
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Fuente: Gdfica realizada en base a informaciunes seleccionadas por 0.0. Brand (1822-1895) YCensos
Nacionales (1900-1930).

Nora: Entre 1822 y 1861, carecemos tQtalmente de informacion, y los "censos" seleccionados por 0.0.
Brand de 1861, 1868, 1877, 1889, son de calidad desigual. En 1895 se publica el primer censo na·
cional. Para este periodo, 0.0. Brand cuva que hacer muchas correcciones para distribuir la pobla·
cion dada por los documentas dentro de los limites actualerde los municipios. juncando los muni·
cipios costeros (Aquila y Coahuayana) por una parce, y los municipios de la sierra (Coalwm:in y
Chinicuila) por otra. Para respetar la coherencia de la gdfica. agrupamos los municipios de la
costa y los de la sierra hasta 1930.
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-también el aumento natural interviene pero nunca se ha visto una tasa de
crecimiento natural de 6% anual- aIgunos testimonios deI siglo XIX y las
encuestas que hemos realizado dejan pensar que el fen6meno fue masivo.

Cabe recordar que durante mas de medio siglo una propaganda
ininterrumpida a favor de la sierra de Coalcoman y la ley de colonizaci6n deI
31 de julio de 1828 no habian logrado que se establecieran muchas familias
en la regi6n. "No obstante las facilidades que se dieron, la colonizaci6n no
dio resultado, pues los extranjeros no encontraron seguridad en sus tierras,
comunicaciones suficientes y libertad religiosa para los que no eran
cat6licos".11 En cambio, cuando se va disgregando la comunidad indigena de
Coalcoman, llegan numerosos migrantes con el fin de adquirir terrenos. Se
vuelven propietarios con las leyes de desamortizaci6n y el reparto oficial.
Eso corresponde al primer flujo de migrantes y al aumento demografico de
los aiios setenta y ochenta. A principios de este siglo, vuelven a llegar
numerosos migrantes provenientes de Cotija,Jiquilpan, Tamazula (véase
mapa 16). Este segundo movimiento explica en parte el crecimiento
demogrâfico que hemos notado desde 1910 hasta 1920.

La colonizaci6n de la sierra

Los mestizos que llegaron durante el auge liberal deI siglo XIX "hicieron
negocios con los indios": El papa de mi abuelo -platica un anciano de San
José de la Montaiia- habia comprado una parte a la comunidad indigena de
Coalcoman. Eran miles de hectareas compradas con un espejo.12 El abuelo
Pablo se finc6 a fines deI otro siglo, comprando a los indios. A ellos les
gustaba el vino.13 El reparto oficial de las tierras comunales de Coalcoman se
inici6 en 1871. Los terrenos se dividieron en 329 lotes euyo tamaiio y
linderos desconocemos. Solamente tenemos el informe deI prefecto de
Coalcoman que habla de "400 fanegas de sembradura" coma "medida deI
valle"l.f 0 sea, aproximadamente 2,400 Has.

Esta medida no toma en cuenta los terrenos de faldas 0 agostaderos. La
superficie repartida fue, sin duda alguna, mucho mayor. Los testimonios
citados y el estudio de los mapas hacen pensar que se trata de una extensi6n
comprendida entre 100,000 y 200,000 Has. A la inversa de 10 que ocurri6 en
muchas partes de Michoacân, las tierras de la Comunidad de Coalcoman no

11. Raul Arreola Cortés, op. cit., p. 170; el subrayado es nuestro.
12. Entrevista a Daniel Betancourt, San José de la Montana.
13. Entrevista a Santos Virrueta, El Aguacatito, Coalcoman.
14. Comunicaci6n del prefecto de Coalcoman al secretario de gobierno. 25 de enero de 1871

(APEM, Hijuelas, Coalcoman vol. 3 f. 3) citado par G. Sanchez Dias, "Movimientos
campesinos en la Tierra Caliente de Michoacaan 1869·1900" en}ornadaI de HiItoria de
Occidente, No. 4, Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana, A.C., 1980, p. 35.

15. R. Arreola Cortés, op. cit., p. 196.
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MAPA NQ 16: ORIGEN GEOGRAFICO DE ALGUNAS FAMILIAS

DE COALCOMAN. INMIGRACION 1870-1910
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se habian arrendado durante la primera mitad deI siglo XIX. 15 En cambio, el
informe de J. G. Romere testifica que en 1868 -antes deI reparto- la
desamortizaci6n de las tierras comunales se encontraba en camino: "Que se
le pida [al emperador] el repartimiento de terrenos baldios entre los
muchos indigenas que imprudentemente vendieron a vil precio sus predios
de comunidad, y los que por no tener ocupaci6n estan pr6ximos a lanzarse al
robo 0 a la revoluci6n".16 No conocemos la extensi6n de estos predios ya
enajenados pero el proceso de despojo habia empezado. Sin embargo,
muchos comuneros iban a quedarse con une de los lotes atribuidos; no por
mucho tiempo.

La gente de raz6n, incluyendo a los migrantes recién llegados, adquiri6
las tierras......comenzaron los indigenas participes a enajenar la parte que en
dicho reparto les toc6, y esto por menos de la mitad deI justo precio en que
debian de estimarlos.:'.17 "El representante de los indigenas acept61a venta
de la casa de la comunidad".18 Muchos testimonios evocan la ingenuidad de
los indios para explicar la facilidad de los negocios. (Acaso bastaba regalar
un espejo 0 un barril de vino para apoderarse de un terreno inmenso?

Algunos ailos después el "grupo de los 65" -los nuevos propietarios
justificada su situaci6n diciendo que los indios vendieron libremente; "...el
consentimiento de las partes siendo [es] la piedra angular de los contratos".19
y de igual manera explican el desplazamiento espacial: "Los indios se
fueron por ellado de la costa. Se corrieron solos",20 (0 alguien los corri6? En
realidad los funcionarios encargados deI reparto eran mandados por el
gobierno liberal pero poco escrupulosos. Se hizo un "simulacro de
medici6n", no se afectaron los terrenos periféricos ya despojados por las
haciendas circunvecinas deI Terrenate y de Trojes que se extendian a costa
de los terrenos comunales de Coalcoman. El prefecto y el comisionado se
atribuyeron grandes extensiones de terrenos comunales de Terrenate.

Ademas, las gentes de raz6n ya propietarios, empezaron a introducir
ganado "10 que pronto origin6 conflictos entre ganaderos y agricultores,
debido a que los ganados pronto invadieron las tierras cultivadas por los
comuneros".21 Los indigenas tenian poco ganado. Eran agricultores
cazadores, descansando ambas actividades sobre el bosque (el sistema de
cultivo era de roza, tumba y quema) y no habia cercas para defenderse. Por si
fuera poco, los puilales y los balazos acabaron de limpiar el terreno. El
comunero Manuel Jiménez "fue muerto a puilaladas porque defendia sus

16. G. Sânchez DIaz, El Suroeste de M;choacan 1821-1851, op. cit., p. 44 a 55. Dr. José
Guadalupe Romera, op. cit., p. 563.

17. Segun 10 inform6 el prefecco de CoaIcomân citado por R. Arreola Corrés, op. cit., p. 197.
18. R. Arreola Corrés, op. cit., p. 197, véanse también los mapas 15 y 17.
19. R. Arreola Corrés, op. cit., p. 200.
20. Entrevista a Santos Virrueta, El Aguacatico, CoaIcomân.
21. G. Sânchez DIaz en Mov;m;entos, p. 36.
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siembras de una vaca que se las talaba".22 Todo se acab6 a principios dei siglo
XX con la matanza de Camichines donde murieron los ultimos comuneros.23

Los tramites intentados por ellos para recuperar sus tierras (anulaci6n deI
reparto, solicitud para que se hiciera otro reparto, medici6n de los terrenos)
y la rebeli6n armada de 1875 quedaron inutiles. iHasta el cura era de los
nuevos terratenientes!

Cuando lleg6 la segunda ola de migrantes a principios de este siglo, ya
no quedaban tierras que repartir. El valle y la sierra de Coa1coman tenian sus
propietarios, sus rancheros. Muchos compraron tierras a los recién llegados
de la primera generaci6n (1870-90). Asi se fincaron las familias Moreno,
Munguia, Contreras, Tejedo, etc. Las tierras compradas a los indigenas con
un espejo 0 un barril de vino se vendieron a un precio mucho mayor. Las
ganancias asi realizadas por los migrantes de la primera generaci6n les
permitieron adquirir grandes terrenos mas hacia la costa. Alla, en las
comunidades indigenas de Huitzonda, MaquiH y P6maro no se habia llevado
a cabo el reparto de las tierras pero el alza de las contribuciones catastrales
les forzaba a arrendar, hipotecar 0 vender partes de sus tierras.24 Las
familias Maga1l6n, Pallares, Sanchez, entre otras, se establecieron asi en los
terrenos comunales de Huitzonda y Ostula (Estopila). En 1911 se formaba
la hacienda de Cohuayula sobre los terrenos comunales de Ostula (Estopila).
Los Mendoza y los Betancourt se fincaron en las tierras de P6maro (San
Antonio, El Fresno, etc... ).2S

Algunos ganaderos no volvieron a comprar tierras; con el dinero
proveniente de la venta de sus propiedades a los compradores de la "segunda
generaci6n" adquirieron mas ganado. Empujaron los animales hacia los
terrenos de las comunidades de la costa para que pastaran alla mediante una
pequeiia "contribuci6n" pagada a las autoridades indigenas. Sin necesidad de
comprar tierras, se apoderaron asi de superficies inmensas hasta las playas
deI Padfico.

Entre los migrantes de la "segunda generaci6n" es probable que
muchos hayan comprado partes de los latifundios que rodeaban la regi6n de
Coa1coman en el siglo XVIII (véase mapa 17). Algunos se habian extendido
en detrimento de la comunidad indigena de Coa1coman pero otros se

22. Informe deI presidence municipal al prefecto de Coalcoman 23 de noviembre de 1872
(APEM Hijuelas, Coalcoman, vol. 3 f. 29) citado por G. Sanchez, idem.

23. G. Sanchez, Et suroeste de Michoacan 1852-1910, p. 330.
24. G. Sanchez, "Reparto y resistencia en las Comunidades Nahuas de la Costa de

Michoacan 1869-1908" en Botetln det Centro de Estudios de ta Revotuci6n Mexicana
"Uzaro Cardenas", A.C., Mayo 1982, p. 3 a 11.

25. Entrevistas a Manuel Moreno, Santos Virrueta, Daniel Betancourt, Esteban Valdovinos;
G. Sanchez Diaz, Reparto, pp. 3 a Il; ver también el Capitulo 5.
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MAPA NQ 17. TENENCIA DE LA TIERRA Y fORMACION DE LOS RANCHOS

EN LA SIERRA DE COALCOMAN 1870 - 1920
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Fuente: Mapa esrablecido a parrir de la bibliografia cirada en el rexro y de las enrrevisras realizadas en la
regiôn. Los linderos de los ranchos yde las haciendas no seconocen con precÎsiôn. Se marcaron solamenre
los ranchllS para los cuales la informaciôn gue renemos basla para ubicarlos en el mapa.
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estaban fraccionando como la hacienda de Hihuitlan,26la de Trojes,27 0 la de
Aguililla.28 Quedarâ por investigar si los compradores de estas fracciones
fueron los antiguos arrendatarios 0 gente de fuera (nuevos migrantes). La
llegada de numerosos migrantes al municipio de Aguililla durante el
Porfiriato hacen pensar que ellos fueron los principales adquisitores.29

Nace la pequefia propiedad

Ambos flujos de migrantes transformaron totalmente la estructura agraria
de la regi6n de Coalcoman constituyendo a la pequefia propiedad como
fundamento juddieo de una nueva unidad de producci6n agropecuaria: el
"rancho". Los mestizos acabaron con los indIgenas de Coalcoman y sus
terrenos comunales. Se fueron comprando tierras mas alla de los linderos
actuales dei municipio de Aquila, quitando a las comunidades de la costa,
parte de sus terrenos. Las propiedades asI formadas no eran latifundios
inmensos como los dei siglo XVIII. Tampoco eran minifundios. Su tamafio
iba de algunos centenares hasta varios miles de hectareas.30

Este cambio de las estructuras agrarias en el valle de Coalcoman y en las
sierras circunvecinas no invalida la formaci6n simultânea de dos "neolatifun
dios" forestales por parte de compafilas norteamerieanas. Entre 1908 y 1911
la Pacifie Timber Company compr6 las extensiones boscosas de pino y
encino ubieadas sobre las mesetas ca1careas deI sureste deI municipio
(Barranca Seca, Djo de Agua de Vargas, El Varaloso, La Soledad, Joya
Grande), numerosas barrancas cerca de la costa, rieas en maderas preciosas
(La Patacuera, Cabeza de Vaca, La Palmita) y todo el valle dei do Guagua y su
boca en el mar, para sacar la madera por vIa madtima. Todas hadan un total
de 40,000 hectareas. En 1911, un tal Roddguez alcanz6 a comprar 350,000
hectareas en los municipios de Coalcoman, Aquila, Tumbiscado, Arteaga y
Lazaro Cardenas (municipios actuales) para rentarlos a la Balsas Hardwood
Company con el objeto de explotar la madera. De este modo; estas empresas

26. G. Sanchez oraz, El suroeste de Michoacan 1852-1910, p. 155
27. Entrevista con Fernando Sanchez, el Salitre de Maruata.
28. La hacienda de Aguililla tenîa 142,000 hectareas en 1884 (G. Sanchez, op. cit. p. 104)

pero parece fraccionarse poco después.
29. Roger Rouse, Population mouvements in the municipio of Aguilil/a, southwest

Michoacan from the middle of the nineteenth century to the revolution. Stanford
University, Coloquio Migraciones, CEMCA]ulio 1986.

30. François Chevalier delimita la superficie de la "pequeiia propiedad" en el occidente de
México asl: "Su tamaiio es muy variable: desde una 0 dos estancias de ganado (de 1,700
Has.) en zonas poco pobladas, hasta una 0 varias caballerias de tierras de labor de
temporal (de 43 Has.) y a veces menos". "Acerca de los odgenes de la pequeiia
propiedad en el occidente de México. Historia comparada", en DespuéI de los
latifundios. III Coloquio de Antropologla e Historia Regionales. El Colegio de
Michoacan, Zamora, 1981, p. 3.
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capitalistas apartaron a regiones inmensas de la economIa campesina.31

Origen de los migrantes yacumulaci6n

Hemos identificado dos regiones proveedoras de migrantes. el Sur dei
estado deJalisco (Tamazula, Cd. Guzman, Mazamitla) y la parte noroeste de
Michoacan ,Cotija, Zamora, Chavinda, La Piedad). Ambas regiones estan
ubicadas al norte de Coalcoman distantes de cien a ciento cincuenta
kil6metros en Hnea recta (véase el mapa 16). Cabe preguntarse: (quiénes
eran estas hombres?, (por qué abandonaron su lugar de origen para
establecerse en la sierra de Coalcoman?

En primer lugar, cabe sefialar que en su mayoda, los migrantes no
tenian propiedades antes de llegar a Coalcoman. No eran terratenientes.
Mientras unos trabajaban de peones 0 arrendatarios en las haciendas de
Tamazula, otros eran arrieros 0 traian algun negocio de la sierras de Cotija.
Entre las razones que los incitaron a irse, encontramos el crecimiento
poblacional que se manifestaba en el occidente de México durante el siglo
XIX pues la presi6n sobre la tierra aumenta en las zonas altamente pobladas
dei Bajio.32 Era mas facil y mas barato hacerse ranchero en la frontera
agdcola de la Sierra Madre del Sur, que comprar una fracci6n de hacienda en
el Bajio. Por otro lado,

la arrierIa michoacana ernpez6 a decaer (en la década de los ochentas deI siglo
XIX), debido al tendido de las primeras vIas férreas; muchos arrieros cotijei'ios
empezaron a quedar sin chamba y no les qued6 otro carnino que vender sus
mulas para dedicarse a otras actividades. Muchos enfilaron para la Tierra
Caliente a meterse de ganaderos y comerciames, de esa forma, los pueblos de
Buenavista, Tepa1catepec, Aguililla y Coa1coman se vieron invadidos por los
Morfln, los Mendoza, los GUlzar, los GondIez, los Valencia, los Ochoa, etc..H

AsI que muchos migrantes ya conodan Coalcoman cuando llegaron a
establecerse ail{. Habian encaminado hatajos de mulas por estas comarcas
cuando iban a comerciar con las comunidades indigenas de la costa. TenIan
sus contactos, conodan a las autoridades.34 Cabe destacar que el movimiento

31 Véase los trabajos de]. N. Guzman .Avila, M;choacdn y la ;nversMn extranjera
1880-1911. UMSNH, Departamento de Investigaciones Hist6ricas, Morelia, 1982 p.
125 a 131 y G. Sanchez D., El suroeste de M;choacdn 1852-1910, pp. 168 a 178.

32. Hip6tesis formulada para la regi6n de .Aguililla por R. Rouse, op. ât., p. 9.
33. G. Sanchez DIas "Mulas, hatajos y arrieros en eI Michoacan deI siglo XIX" en

Relaâones, Estlld;os de Hhtoriay Sociedad, No. 17, El Colegio de Michoacan, invierno
1984, pp. 50-51.

34. Aguililla era también un lugar conocido de los arrieros de Cotija: "A. small entrepot in
the trade that was developing between the Indians on the coast and the muleteers from
Cotija". R. Rouse insiste sobre los lazos preexistentes que habla entre la zona de
.Aguililla y las regiones de origen de los migrantes, en Populaûon Mouvements, p. 10.
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de colonizaci6n de la Sierra Madre deI Sur por los mestizos seguiria durante
el siglo XX hacia la costa, hasta la comunidad indigena de P6maro. Alla,
muchos de los mestizos recien "fincados" -segunda mitad deI siglo XX
también fueron arrieros. El acercamiento de los colonos hacia la costa,
ilustrado en el mapa 17 y la invasi6n de la comunidad de P6maro en los anos
sesentas,35 siempre estllvieron emprendidos por los "fleteros" y los
negociantes.

El precio de la tierra era mas bajo en las zonas de colonizaci6n agricola
de la sierra de Coalcoman que en el Bajio. Asi que un arriero facilmente
podia comprar desde varios centenares de hectareas hasta mil con las
utilidades que sacaba de su trabajo en un ano. El informe de Mr. A. de
Harivel, duei'io de la hacienda de Bellavista de Achotan en 1877 (Estadistiea
de la Repûblica Mexieana 1880 citada por Arreola Cortés en: Coa/coman,
pp. 208 a 215), nos permite hacer el calculo siguiente. El flete de Coahuayana
a Colima valia 2.50 pesos/carga (p. 210) para un viaje de 22 leguas.
Consideremos un arriero con un hatajo de 10 mulas haciendo el viaje en 5
dias. Saca un producto de 25 pesos por viaje. Si se le substrae 2 pesos de
jornales (5 jornales de 40 centavos para un mozo), 1.5 pesos de maiz para las
bestias (la fanega valla 0.75 pesos -p. 210-, el arriero compra diariamente
una medida por animal) y 1.5 pesos de comida y hospedaje, queda una
utilidad de 20 pesos por viaje (40 pesos por una Ida y vuelta). Considerando
que el arriero puede facilmente hacer dos idas y vueltas por mes durante los
8 meses de la estaci6n seca, obtenemos una utilidad de 640 pesos/ano de
puro flete sin tomar en cuenta las utilidades de los negocios adicionales. En
aquella época la tierra valia entre 5y 20 pesos la fanega segûn Mr. de Harivel
-aproximadamente entre 1 y 5 pesos por hectarea, (p. 209)-, en el
municipio de Coahuayana. En los terrenos de montaêia de la sierra de
Coalcoman, pensamos que el terreno valla todavia menos de 1 peso por
hectarea (este precio corresponde al precio promedio pagado 30 ai'ios
después por la Pacifie Timber Company).

Asimismo, muchos de los migrantes que trabajaban antes coma peones
o arrendatarios, no llegaron totalmente desprovistos de dinero. Con la venta
de los treinta animales que habian logrado tener con su trabajo "por
contrato" en la hacienda de Tamazula, Pascual Moreno alcanz6 a comprar
3,000 Has, cerca de Coalcoman en asociacion con un amigo}6

No hubo tierra para todos. Los que llegaron al ûltimo, 0 sin tener nada,
encontraron un terreno ya demasiado caro para sus recursos. Empezaron de
medieros en los ranchos recién formados. Mientras que los ûltimos indios

35. Véase CapItulo V: Campesinosy ganaderos de la comunidad de P6maro. Historia de un
enfrentamiento.

36. Entrevista a Manuel Moreno, Coalcoman, Mich.
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huian hacia la costa,37 ellos sembraban maiz para engordar las piaras de
puercos deI dueiio de la tierra.

Conclusi6n

La desamortizaci6n de las tierras comunales y el fraccionamienco de los
latifundios empezaron muy promo en el occideme de México, mucho antes
de la época liberal.Jean Meyer demostr6 que la pequeiia propiedad naci6 en
el Bajio a partir dei siglo XVIII38 para independizarse durante el siglo XIX39

Esta poblaci6n de rancheros sigue creciendo (... ) durante el curso deI siglo XIX.
Se expande principalmente desde los Altos de Jalisco, Cotija, etc.. hacia las
tierras pobres, vadas, mal defendidas y menos pobladas deI Sur, deI oeste y
quiza, también deI norte y noreste.40

Las tierras "pobres , vadas, mal defendidas y menos pobladas" de
Coalcoman se llenaron de rancheros a fines dei siglo XIX. La colonizaci6n
de la Sierra Madre dei Sur por los mestizos del occidence de México a fines
dei siglo XIX y la continuaci6n del movimiento hacia la costa durante el
siglo XXo transformaron definitivamente el sistema agrario de la regi6n.
Instituyeron la pequeiia propiedad: el rancho, su dueiio y sus medieros.

3. UN SISTEMA AGRARIO NUEVO (1900-1950)

Cuando surge el rancho, a fines deI siglo XIX, el bosque domina todavia, casi
exclusivamence, el paisaje agrario. Fuera dei valle de Coalcoman ya
desmoncado y destroncado vanas decenas ances, las encineras y las pineras
cubdan la mayoda de los cerros circunvecinos miencras que el bosque
tropical cubda las barrancas calientes rumbo al sur. A los cincuenca aiios,
salvo las zonas altas, todavia cubiertas de pinos yencinos y la costa arida dei
Padfico, el paisaje estaba humanizado, transformado. No quedaba prâctica-

37. Entrevistas a Juan Trelles, Rafael Nino, Vicente Mendoza, Socorro Moreno y Jesus
Mejla.

38. Jean Meyer, Esperando a Lozada, El Colegio de Michoacan-CONACYTs, 1984, p. 32.
39. François Chevalier y Luis Gonzalez, Acerca de los or/genes... op. cie., p. 5 y 10.
40. Ibid. p. 4-5.
41. Véase la invasi6n paulatina de la Comunidad de P6maro, Capitulo V.
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mente ningun ârea que no hubiera sida desmontada recientemente."2 La
densidad de poblaci6n, bajIsima en los siglos anteriores -menos de un
habitante por Km2- subi6 a dos habitantes por Km2en 1890 y a cuatro en
1920. Sin embargo, una familia de seis personas disponla de 150 hectareas
en promedio: mucho mas de 10 que permidan las densidades de poblaci6n de
las regiones de origen de los migrantes. En realidad, los propietarios
poseIan mucho mas que esta superficie mientras que la mayoda de los
campesinos eran aparceros.

El rancho

Suele considerarse que Coalcoman renaci6 con la llegada de los migrantes:"3
"los de Cotija", tralan el progreso. impedido hasta entonces por los "inditos
de la costa". (De cl1al progreso se trataba? Veamos el nuevo modo de
aprovechamiento deI medio que se establece.

Las tierras de yunta
Con la instalaci6n de los ranchos, se destroncan muchos montes para
volverlos tierra de labranza. Estos terrenos y el sistema de cultivo que se les
aplica se vuelven tan importantes coma los desmontes en los sistemas de
producci6n. Por 10 general, estan ubicados en los lugares menos accidentados:
terrazas, rel1anos, cimas redondeadas 0 vertientes de poca inclinaci6n. La
superficie trabajada con yunta en cada rancho dependla de la mana de obra
disponible, 10 que quiere decir del numero de medieros "asociados" con el
patr6n. Un rancho en el cual tres medieros sembraban "de yunta", mientras
que los demas se dedicaban al desmonte, contaba con 15 hectâreas aradas
cada ano mas 10 que podla arar el patr6n 0 sus hijos (465 Has. mas). Pese a
la extensi6n de las "yuntas" y a su papel en el sistema de producci6n, los
terrenos barbechados no representaban mas que el2 6 3% de la superficie
municipal."" Se sembraba el malz, muchas veces asociado con la calabaza
durante el primer ano y se dejaba descansar la tierra todo el ano siguiente
-16 meses entre la cosecha en enero y el barbecho deI ano siguiente en

42. Testimonio de D. D. Brand, op. cit., p. 175. "oucside of che areas of pine and oak forescs
in che highlands and a scrip of coascal granities, che evidence is chac recurrent shiccs in
location of cIeared fields and of secclements sices chrough che centuries have lefc
practically no areas of virgin vegecation uncIeared nor any 'nacural' habication sices
wichouc che marks of human occupacion" Los Indios dei Sur no habian huido codavia
hacia las playas de la cOSCa que quedaba vacia de habitantes.

43. "Aguililla y Coalcoman, casi descruidas, renacieron de nuevo al escablecerse en ellas
familill~ d~ C.()tija", G. Sanchez D., Et I1~roeItede Michoactin 1852-1910, p. 535.

44. El censo agdcola de 1930 da la cifra de 8,795 Has. de cemporal para el municipio de
Coalcomân (300,000 Has.).
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mayo-, después de que los animales hubiesen comido el rastrojo. Asi que el
terreno sometido a este sistema de cultivo era, en el ejemplo citado, de 30
hectareas. En algunos ranchos, el garbanzo se sembraba después deI maiz
coma segundo cultivo en octubre, 8 meses después de la pizca deI maiz y
cosechado en marzo poco antes de volver a sembrar la milpa.

El barbecho, el aporque45 y la escarda se hacian con el arado de palo
(hecho de tepehuaje, encino 0 amoles) reforzado con una reja de fierr046 y la
yunta de bueyes. Este arado no permitia llevar a cabo un verdadero barbecho.
5610 rasc.aba la tierra con la punta, haciendo una raya poco profunda en el
suelo sin voltearlo. En 10 mas parejo, se podia "cruzar" para remover mejor
la tierra, pero en las faldas, los bueyes no 10 podian hacer. Iban siguiendo las
curvas de nivel y dejaban asi sucesiones de escalones -parte no tocada deI
terreno- y micro-terrazas (raya). El arado "extranjero" de vertedera se
generaliza tardiamente en la regi6n de Coalcoman. Los rancheros adquirieron
esta herramienta a partir de los anos cuarenta cuando la mayoria de los
campesinos colimotes tenian la suya en 193047 y las haciendas de tierra
caliente desde mucho antes.

El ano de descanso 0 el garbanzo sembrado después del maiz, la
presencia deI ganado después de la cosecha y la recolecci6n deI guano de
murciélago coma abono en las numerosas grutas de la sierra, permitian
esperar un rendimiento de 60 a 100 cargas de maiz por anega de siembra,
aproximadamente de 1 a 1.5 toneladas por hecrarea.48

El desmonte
El cultivo bajo el sistema de roza, tumba y quema, casi exclusivo en los siglos
anteriores sigue siendo de primera importancia. En cada rancho, dos 0 tres
medieros se dedicaban a desmontar y sembrar en los cerros. Con el aumento
demografico la demanda de maiz se multiplic6 y la superficie de monte
tumbada cada ano se increment6. En el sur deI municipio, toda la selva
tropical caducifolia se consideraba apta para ser tumbada salvo en las
barrancas mas humedas donde los arboles forrajeros -uje (Brosinum
alicastrum) , parota (Enterobium cyclocarpum)- de la selva subcaducifolia
servian para engordar puercos; (estudiamos la 16gica de este sistema de
cultivo en el capitulo 5). En cambio, en la zona templada deI municipio
-entre 1,000 y2,000 m.s.n.m-, el patr6n de cultivo y la rotaci6n forestal se

45. Aporque: acci6n de aporcar, arrimar tierra a la base de las plantas para lograr mayor
sostén y eliminar las pequei'ias malezas. D;cc;onaNo AgropeCNaNO de Méx;co. INCA
RURAL, 1982.

46. En 1883 en el rancho de Las Ferrerlas, 4 a 6 personas se dedicaban a hacer rejas y fierros
extrayendo ellos mismos el fierro. G. Sânchez D., op. cit., p. 349.

47. Hubert Cochet, Historia agraria dei mun;c;pio de Coquimat/ân, Colima. Universidad de
Colima, 1987. En prensa.

48. Entrevista con Juan Trelles (Coalcomân) y Socorro Moreno (Los Tepehuajes).
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diferenciaban un poco. Se tumbaron las encineras para sembrar maiz y a
veces frijol pero las pineras no servian por la acidez deI suelo. Ademas,
cuando se derribaba un bosque de pino para sembrar, a pesar de la acidez,
rara vez volvian a crecer pinos. Lo que creda mas bien era un basquecill0 a
base de jalilla china. Al basque de pino le sustituy6 un monte caducifolio que
ofreda mejores condiciones de cultivo cuando se volvfa a tumbar, por la
hojarasca, que podia quitar al suelo una parte de su acidez. Ademas, la altura
impedia un desarroll0 deI renuevo forestal tan rapido coma sucedfa cerca de
la costa. Segûn la orientaci6n de las vertientes y la calidad deI subsuelo
ca1careo 0 esquistoso, la gente derrib61as encineras pero dej61as cuchillas de
pinera expuestas al norte y por 10 tanto mas frIas. Esta discriminaci6n se
nota en eI paisaje actual donde el monte bajo corresponde mucho mas a
antiguas encineras que a antiguas pineras. Los basques hojosos fueron
siempre los preferidos para cortars; s610 se conservaron los arboles ûtiles
para levantar cercas coma el tepehuaje, Lysiloma acapulcensis 0 para
engordar el ganado coma el güizalacate, el ucach, el chaparrillo, el guajillo, eI
abrojo (Xanthium Strumarium). Cabe destacar que el tamano deI rancho
era suficiente para que siguiera la rotaci6n forestal sin disminuir el periodo
de descanso y el renuevo forestal. Un rancho en el cual tres medieros
desmontaban anualmente una anega cada unD contaba49 con 18 hectareas de
milpa sembrada bajo tumba, roza y quema. 360 hectareas bastaban para que
la rotaci6n forestal fuese de 20 anos correspondiendo a un ano de cultivo y
19 de renuevo forestal y que la biomasa acumulada fuera suficiente para el
pr6ximo cic10 de cultivo.

La cana de azûcar
En el siglo XIX la regi6n de Coa1coman se encontraba bardeada de
haciendas caneras (Nuevo Urecho y Apatzingan al noreste, Hihuitlan,
Trojes, Pihuamo y Tecalitlan al noroeste, pero la producci6n local de cana
era muy débil"en tan pequena escala que apenas cubria el consumo local". 50

En 1889, todo el distrito de Coa1coman (4 municipios actuales: Coa1coman,
Coahuayana, Aquila y Chinicuila) contaba con 8 molinos de cana.51 A
principios deI siglo, la producci6n de cana aument6 bastante. Muchos
ranchos tenian su molino 0 utilizaban el deI vecino para moler su cana.
Segûn don Manuel Moreno, en 1907, el valle de Coa1coman estaba
totalmente plantado de cana y contaba con 20 molinos. La cana perduraba

49. Una anega equivale a 6 Has. (considerando que la anega corresponde a 24 medidas y que
se siembran cuarro medidas Por hecrârea).

50. En 1883 segUn R. Arreola c., op. cit., p. 221. Se refiere al informe de Manuel de Anda
reproducido en el Boletin de la Sociedad Michoacana de GeografIa y Esradîsrica
(1905-1906) No. 23. p. 181.

51. G. Sanchez, El Iuroelte de Michoacan 1852·1910, p. 460.
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hasta ocho atlOS. Después de este tiempo se arrancaba yse sembraban malz y
frijol algunos anos para volver a plantar cana después. Si consideramos que
un molino tenla capacidad para moler seis hecrareas de cana durante el
invierno y la primavera, la superficie plantada con cana Uegaba a 120
hectareas en el valle de Coa1coman sin tomar en cuenta los numerosos
canaverales diseminados en la sierra segun los ojos de agua existentes y las
posibilidades de riego. Pero la regi6n nunca lleg6 a vender fuera de ella
azucar, piloncillo 0 aguardiente. La productividad deI trabajo era superior en
los canaverales deI sur de Jalisco 0 de tierra caliente. Alla tenlan carreteras
para llevar la cana al molino cuando eso se hada a lomo de bestia en
Coa1coman; y los molinos de hierro, aunque mas productivos que los de
madera, no a1canzaban a moler mas cana que la que produdan cinco 0 seis
hectareas. Sin embargo, no oimos tampoco que los arrieros tuviesen que
traer piloncillo de fuera para venderlo en Coa1coman. Se produda 10 que se
consumla 0 un poco mas.

Es probable que de esa época daten las zanjas de riego que todavîa son
utilizadas ahon y cuyos rastros se dejan ver en algunas partes. En muchos
lugares se podla asî regar una pequena parte deI terreno para cultivar
ademas de la cana, eI frijol, la papa, eI camote, algunos vastagos y arboles
frutales. Eran superficies muy reducidas que juntas no representaban el
0.2% deI terrun052 pero aseguraban parte deI autoconsumo de la gente
(véase grâfica 22).

Las cercas
Cuando se formaron los ranchos en la sierra de Coa1coman, las propiedades
de cada unD se conodan gracias a las mojoneras pero no habla cercas. Los
medieros tenlan que cercar su labor 0 desmonte con madera para protegerlo
deI ganado deI patr6n y éste se pasaba muchas veces de los lImites deI
rancho. Poco a poco, la gente empez6 a traer alambre de puas de Colima para
cercar el rancho. Los vecinos se ponlan de acuerdo para que cada uno'
mandara hacer la mitad de la cerca colindante salvo si eI lImite fuese camino
real. En 1940 es probable que todas las propiedades se encontraban cercadas,
hasta los lImites deI municipio de Aquila (en 1905, al formarse la "hacienda"
de Coahuayula, se levant6la primera cerca de alambre de puas).53 Mas alla, eI
terreno seguIa "libre" hasta las playas deI Padfico.

La ganaderia
El ganado que se multiplicaba en los ranchos era de "raza" criolla yde doble
prop6sito. Se ordenaban algunas vacas durante las aguas para eIaborar un

52. El censa agrkala de 1930 da la cifra de 354 Has. para el municipia, a sea
aproximadameme el 0.1% de la superficie.

53. Emrevisra con Esteban Valdavinas, Calima, Col.
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GRAFICA-NQ 22
DE UN RANCHO MITAD DEL SIGLO XX

Il Tierras de labor er. rotaci6n bienal

o Riego (malz, frijol. camole...)

ii Cana de azucar

llID Bosque lemplado (pinos, encinos)
o selva uopical no cuitivados

• Monte cultivado bajo tumba, roza y
quema (rotaci6n forestal)

1 Marorral

(renuevo foresta!)
--Desmonte

....~I!1..l-_:u-""'----Rancho

1500

1000

Altu.. lm.s.n.m.)

queso parecido al queso Cotija (posiblemente hayan traido la experiencia de
alla). Con la ordefia de 20 vacas, y dejando leche a los becerros, se
confeccionaba una pieza de 106 12 kilogramos juntando la leche de dos dfas.
Casi no se ordefiaba durante la estaci6n seca. Las vacas se juntaban con los
demas animales y se mantenfan "solas" en el rancho hasta que se abrieran
las labores después de la pizca. De febrero en adelante, comfan el rastrojo y
s610 a fines de las secas se les daba mafz rallado a los animales mas débiles
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que no encontraban con que mantenerse debajo de los arboles forrajeros deI
monte.

En aquel tiempo no se vendfan los animales j6venes como ahora, sino
mas bien los novillos de 3 a 5 anos listos para ser capados y amansados. Cada
ano los ganaderos juntaban los animales mas cornudos para llevarlos a la
feria de Peribân. Los agricultores de Cotija, Zamora y Guanajuato los
compraban para amansarlos y hacerlos bueyes. La feria de Peribân, que era
una vez al ano, el Domingo de Ramos, representaba el principal canal de
comercializaci6n de los bovinos de Coalcoman. Los demas animales se
vendfan directamente a las haciendas caneras (novillos) 0 eran sacrificados
en Coalcoman. Los cueros curtidos en el pueblo se vendfan a los artesanos 0

se expedfan a Sahuayo para la industria huarachera.5~Aigunos de los recién
llegados de Cotija 0 Tamazula se dedicaban a comprar animales a los
ganaderos de las comunidades indfgenas dei municipio de Aquila 0 a los
pocos indios que tenfan ganado, para venderlos a Peribân 0 en la Canada de
los once pueblos55 (véase mapa 18). Cabe destacar los numerosos lazos que
entretejfa la economfa agropecuaria de Coalcoman con las regiones de
origen de los migrantes. Trajeron con ellos la cana y el queso, pero volvfan
muy seguido a sus regiones a vender animales. jEra gran negocio el vender
novillos!

El otro negocio era el de engordar puercos con el mafz. Las crisis
sucesivas en las cuales se encontraba la producci6n de mafz a fines deI siglo
XIX en el suroeste de Michoacan56 y las alzas de precios, favoredan su venta
a las haciendas circunvecinas. Pero era mas costeable venderlo bajo una
forma condensada y movible por sf misma como los cerdos. Tres 0 cuatro
veces al ano (de noviembre a mayo) las piaras de puercos iban a venderse a
Colima 0 Ciudad Guzman. El viaje duraba un mes puesto que era
conveniente andar "al pasito" para que los puercos engordaran en camino
con las bolas cafdas de los numerosos arboles forrajeros que se encontraban
en las barrancas. Ademas, 10 012 bestias acompanaban la piara (de 50 a 200
cerdos) para cargar el ma{z que se les daba. En 1883 un cerdo gordo vaHa el
precio de 7 anegas de malz.57 En 1950, vaHa como 20 anegas de malz58

cuando 3 6 4 bastaban para que se pusiera gordo. Cuando las avionetas

54. Entrevista con Hermelinda Garibay, CoaIcoman.
55. Segun don Manuel Moreno M., la canada de los once pueblos funcionaba coma centra de

acopio para el ganado. Los indlgenas de la regi6n purépecha se abastedan alla de
animales de todo tipo (salvo los novillos que iban a Periban).

56. G. Sanchez D., op. cit., p. 423.
57. Calculo realizado a partir de Memorias del Estado de Michoacân. citadas por R. Arreola

c., op. cit. p. 226.
58. Segun entrevista con Esteban Valdovinos, Colima: un puerco de 100 Kg. valla 250

pesos y la anega de malz estaba a 12 pesos.
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MAPA NQ ISo DESTINO DE LAS VENTAS DE GANADO DEL MUNICIPIO DE COALCOMAN

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
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pudieron llegar a Coalcoman en los aiios cincuentas, los negociantes las
llenaban de puercos para llevarlos a Guadalajarao

Las relaciones sociales de producci6n

El tamaiio deI rancho no se media con la superficie que posela, sino mâs bien
con el nûmero de aparceros con los cuales contabao Del nûmero de ellos
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dependia la cancidad de yuncas sembradas y de anegas desmoncadas y al
final, la cosecha de maiz y las engordas de puercos. Un rancho regular cenia
cuacro 0 cinco medieros, unos de yunca, ocros de desmonce, pero muchos
propiecarios concaban con mas "asociados". Don Trinidad Contreras
trabajaba con once medieros, de los cuales diez sembraban tierras de labor en
el rancho de los Tepehuajes.59 En la Barranca deI Zacasihuite, de veinee a
treinca familias andaban de medieros con Isidoro Valencia60 (el rancho
media unas cinco mil hectareas).

El contrato de medieda
Cuando hablamos de concrato, no se trata de algo escrito, firmado y
conservado por ambas partes sino de un acuerdo oral que era variable segun
los lugares y la forma de crabajo. En todo caso, el patr6n daba la tierra, el
mediero su fuerza de trabajo.

-A los medieros que sembraban con yunta, les cacaba suministrar el
arado de palo (elIos 10 hadan 0 10 mandaban hacer). El dueiio
"ayudaba" (proporcionaba) con la vunta de bueyes, la semilla y la
habilicaci6n, prestando tres anegas de maiz por anega de siembra para
que el crabajador y su familia se pudieran mantener hasca la cosecha.61

Cuando los propietarios compraron arados de vertedera, cambién los
prestaron a sus medieros.

-A los que desmoncaban, les cacaba tumbar y cercar la parcela con
madera para que no se incrodujera el ganado en la milpa. A veces el
patr6n pagaba una parte de este trabajo aparte de ayudar con
habilitaci6n.

En ambos casos, la cosecha se repartia en partes iguales entre el
mediero y el propietario. Este cobraba el rastrojo para sus animales
mientras aquel s610 gozaba de un permiso de pastura para "dos 0 tres
vaquillas" nada mas.

"Plus" trabajo y consolidaci6n deI rancho
De las cinco coneladas que cosechaba un mediero,62la mitad se la entregaba
al dueiio, mas las tres anegas de habilitaci6n (250 kilogramos). Le quedaba
un poco mas de dos toneladas para mantener a su familia (750 Kgs.),
engordar a cres puercos (750 Kgs.) y dar de corner a unas gallinas, al burro, si

59. Entrevista a Socorro Moreno y Raquel Contreras en los Tepehuajes.
60. Entrevistas a Jesus Mejia (El Cruste1), Isabel G6mez (El Zacasihuite), Elvira

Hernandez (El Terrero de los Ocotes), Antonio Diaz (La Guadalupe) yMaria Spindola
(Coa1coman).

61. Aproximadamente 250 Kgs., 10 que puede asegurar el consumo de una familia durante
tres meses para 24 medidas de siembra, sea 4 0 5 hectareas en tierra de yunta.

62. El caso de un ana regular durante el cual el mediero cosecha una anega de siembra.
Podia sembrar mas si contaba con hijos en edad de trabajar.
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tenia, y a la vaca cuando se,agotaba el pasto. En pocas palabras, le alcanzaba
para vivir pero sus posibilidades de venta de maiz 0 de cerdos estaban
sumamente limitadas. Al contrario, el patr6n fâcilmente juntaba sus
cuatrocientas cargas de maiz con 10 que le tocaba deI trabajo de los medieros
(véase grâfica 23). Con eso aseguraba el autoconsumo de su familia,
mantenla sus bestias y aves de corral y guardaba la semilla necesaria para
sembrar de nuevo. Le quedaba maiz a montones para engordar puercos y
mandarlos a Colima, 10 que le proporcionaba ingresos monetarios muy altos
en comparaci6n con 10 que podia esperar el mediero. Con el dinero de la
venta de diez puercos, un ranchero podia comprar cien 0 ciento cincuenta
rollos de alambre de puas para seguir cercando su propiedad.63

El ganado a medias: ,autonomia 0 dependencia?
Muchos aparceros tenlan dos 0 tres vacas, crias de los animales que el patr6n
les habia confiado "a medias". Asi con un gasto muy limitado el pobre
llegaba a tener una 0 dos vacas para la leche. Pero esta acumulaci6n de
capital era muy lenta pues habla que esperar hasta el segundo parto de la
vaca para tener un becerrito propio suponiendo que todo saliera bien y,
sobre todo, limitada por el derecho de pastura: "los duefios no dejaban que
tllviera unD ganado".6~ Cada hoja de maiz que la vacadel mediero se comia le
hacia faIta al hato del patr6n. La ganaderia extensiva que se practicaba y la
productividad deI trabajo relativamente aIta, aun a medias dejaban te6rica
mente una alternativa de enriquecimiento al mediero. Los mas listos y los
que gozaban de buenas relaciones con el patr6n (relaciones familiares 0 de
compradazgo) lograron al fin comprar tierras y volverse pequefios
propietarios.

Otros se hicieron minifundistas. Con unD que otro puerco vendido 0 la
cria de sus animales tomados "a medias", unD podia adquirir un pedazo de
terreno, al precio que proponia el patr6n.65 Se volvla todavia mas
dependiente deI propietario puesto que se vela forzado a seguir trabajando
con él pues el terrenito no le alcanzaba. Los demas, se la pasaban "brincando
cerros" buscando con quién trabajar y viviendo siempre en casas prestadas

63. El rollo de alambre valla 14 pesos en 1948 segun Rogelio Mendoza, agriculcor en San
Miguel (rollo de 100 metros).

64. Encrevista conJuan Trelles, Coalcoman. Durance toda su vida de mediero 10 mas que
cuvo fueron seis animales.

65. En 1945. Isabel G6mez compr6 asî cuatro anegas de monte (unas 20 Has.) con 6,000
pesos (un precio prohibitivo) que habîa juncado con los puercos que engordaba y10 que
le tacaba de la cria de las cabras que el propietario le daba a medias. Encrevista realizada
en El Zacasihuite, municipio de Coalcoman.
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GRAF/CA NQ 23: REPART/ClaN DE LA COSECHA DE MAIZ EN UN RANCHO DE I.A

SIERRA DE COALCOMAN DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGI.O XX cEJEMPI.O DE

UNA PROPIEDAD CON SElS MEDIEROS)

COSECHA
MEDIEROS

Parte
auroconsumida

Parte enrregada
al dueno

2.5

2.5~ 5 ton. ~ 2.5

2.5~ {autoconsumo familiar
J 1 l ~' " caballo-aves de corral

2.5, 5 ton. r2~ \ .--__----:3;..,.5 ton. semilla

15 ton. propierariô

;1/Yj
l.....- ....J 11.5 ton.

2.5-----J 5 ton. ]...2.5 ~ r3 marranas
1. 1.35 a 40 cerdos-engorda

2.5

2.5~ 5 ton. (2.5

2.5~

Not,,: El eS<Juema no roma en cuenra la habilitacion (malz prestado por el duei\o y pagado por el
mediero después de la cosecha).
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par el dueno.66 Para él, era precisa conceder algunas ventajas a "ayuditas" al
mediero para que no se fuese a buscar donde trabajar en otras partes. Pera
eso, pocas veces la intentaba el mediero si no la echaba antes el patr6n,
puesta que las relaciones de trabajo eran dificiles de ramper: antes de la
cosecha no pocHa irse sin abandonar la cosecha: después de ella, perdia todo
el trabajo ya hecho en la tumba para el cielo agricola siguiente. El mediero no
era un "pe6n acasillado" reducido a "la servidumbre par deudas" par la
particularidad del "contrato" de aparceria y la especificidad de los sistemas
de producci6n de la sierra, pero la aparceria no era tampoco la "verdadera
concesi6n de autonomia mediante canon anual" descrita par Jean Meyer
para el centrooeste de México.67

Arrendatarios y peones
Si la aparceda era la forma principal de las relaciones de producci6n, cabe
destacar que también se trabajaba mediante el pago de una renta
proporcional a la superficie sembrada. En la hacienda de Trojes, era barato
ya que valla de dos a cuatro cargas de maiz para 15 medidas de desmonte.68

En San José de la Montana, Angel Blanco cobraba ocho cargas a cada
sembrador.69 La mas comun era cobrar dace anegas par anega de siembra.70

No sabemos porque en algunas partes se trabajaba asi, en otras en aparceria,
ni tampoco las transiciones que hubo entre ambas formas. La cierto es que
pagar una renta era mas barato pero mas riesgoso. Para el pobre, era
conveniente trabajar en aparceria par las facilidades que daba el propietario.
En los latifundios norteamericanos -Balsas Hardwood Company y Pacifie
Timber Company-los que querian sembrar tenian que pagar un tributo en
dinera al encargado.

El peonaje era muy limitado salvo para ayudar en las épocas de mayor
trabajo (zafra, cosecha, tumba). Hacia 1930, el jornal se pagaba con un
cuarter6n de maiz -medida de cinco litras-, la que era mucha menas de la
que se pagaba a fines deI siglo XIX en las haciendas de Coahuayana (37

66. Esta movilidad de los aparceros esta confirmada por R. Rouse para el municipio de
Aguililla en op. cit., p. Il: "the oral histories suggesE that it was mainly the landless day
laborers and sharecroppers who moved frequently. The temporary moves involved
going off co a ranch to work for a short period".

67. J. Meyer, La cr;st;ada III: Los Cr;steros. México, Siglo XXI, 1985, p. 12. Meyer agrega
(p. 76): "Los aparceros y arrendatarios se hallaban exactamente en la misma situaci6n
que los pequenos propietarios, de los cuales los separaba poca cosa: un contrato de
venta, un poco de dinero que entregar, un juego de escrituras. Por 10 general, la
aparcerla conduce a la pequena propiedad".

68. 170 a 340 Kgs. para cuatro hectareas.
69. Entrevista a Emiliano Blanco, San José de la Montana.
70. Una conelada de maiz para cinco 0 seis hectareas de siembra.
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centavos diarios, 10 que equivale a media anega de maiz en 1877).71
Por ultimo, algunos pequenos propietarios trabajaban e110s mismos su

rancho sin hacerse ayudar por medieros. Eran los que tenian poca tierra 0
muchos hijos para ayudarlos.

Revoluciones y Reforma Agraria

La revoluci6n mexicana no se hizo sentir en Coa1coman. No hubo lucha
alguna y la vida econ6mica no sufri6 ningun desorden. Solo se not61a llegada
de una que otra familia que venia huyendo de sus regiones, perturbadas por
las destrucciones de la guerra, el hambre 0 el bandolerismo. 72

El sistema agrario recién establecido en la sierra de Coa1coman no era un
medio propicio a las luchas revolucionarias. La densidad de poblaci6n era
baja. La dispersi6n de las casas y la aparceria, coma forma dominante de
explotaci6n, eran estructuras muy poco favorables a los levantamientos
populares. Ademas, la proximidad de la "frontera agrkola" dejaba a los
descontentos la posibilidad de ir a fincarsc: mas "para dentro" entre los
cerros de San José de la Montana donde habia poca gente.

En cambio, la "Revoluci6n" Cristera queda muy viva en la memoria
colectiva. Las peripècias de esta guerra de tres anos (sitio de Coa1coman,
matanza de Pinolapa, destrucci6n de San José de la Montana "la segunda"
cristiada) fueron contadas por Jean Meyer.n Es interesante notar que
Periban, centro de comercializaci6n de los bovinos donde se juntaban
numerosos rancheros de Coalcoman (véase mapa 18) sirvi6 de foco de
propagaci6n de la rebeli6n a la regi6nJ" Las actividades comerciales se
encontraron interrumpidas y parece que hubo mucha destrucci6n de ganado
y cosechas.H Mucha gente dejaba el pueblo 0 sus ranchos para andar "de

71. Segun informe de Mr. Le Harivel para la hacienda de Bellavista de Achotan, citado por
R. Arreola C, op. cit., p. 211.

72. Luis GondIez, Pueblo en vilo, México, El Colegio de México, 1979, p. 169.
73. Jean Meyer, La Cristiada 1: La guerra de los Cristeros, 1985,9° ed., pp. 191,229 Y230:

"Toda la regi6n iba a ser durante tres aî'ios una verdadera republica aut6noma, en la cual
el gobierno no se atreveria a aventurarse sino en grandes expediciones de varios
millares de hombres obligados siempre a batirse en retirada y condenados a perder la
mitad cuando no las dos terceras partes de sus efectivos". p. 191.

74. "En Periban se hace la ya dicha feria una semana antes de la semana santa. Alli se reune
gente de todos los estados vecinos, unos a vender sus ganados, otras a comprarlos, otros
a hacer sus luchas en otras formas, hasta a robar; alli nos dimos cuenta de que ya era
mucho 10 que peleaban los cristeros con el mal gobierno y que ya era tiempo de que
todos los verdaderos cristianos se unieran en rodas partes y hacer un s610 frente a los
enemigos de Dios y de la pacria". Meyer/Ezequiel Mendoza, 1968-69 citado por J.
Meyer en La Cristiada, p. 190.

75. Segun P. Barragan citado por R. Arreola C, op. cit., p. 248.
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venado" en el monte huyendo de la represi6n federal. Estos movimientos
dieron lugar a una nueva fase de progresi6n deI frente de colonizaci6n mas
hacia la costa. Algunas familias se establecieron primera en San José de la
Montana y luego sobre terrenos comunales de P6maro, en el municipio de
Aquila (San Antonio, San Juan de la Palmera),76 Los Guillén, lideres de la
"Cristera" en toda la regi6n y establecidos en San José de la Montana
invadieron después gran parte de la comunidad de P6maro, de la cual se
volveran caciques.

El reparto de las tierras, después de la revoluci6n, no se dio en el
municipio de Coalcoman sino hasta que Lazaro Cardenas estuvo en eI poder.
En 1939 y 1940 se formaron los ejidos de El Guayabillo, el Guayabo, Mesa
Bonita y Trojes; en 1943 y 1945 los ejidos de Rancho Viejo, Panda yEl Sauz
de Trojes. Fueron 10,800 hectareas repartidas entre 694 beneficiarios segun
los archivos de la Secretada de la Reforma Agraria. 77 Solamente se negaron
las solicitudes de "La Limita", por inexistencia deI poblado solicitante, yde la
"Hacienda de Trajes" por incapacidad juddica. Todos estos ejidos se ubican
en la parte noroeste deI municipi078 que perteneda antiguamente a la
hacienda de Trojes (véase mapa 17). En cambio, la regi6n central deI
municipio -la cuenca deI do Cachan, alrededor deI pueblo de Coalcoman
no fue afectada por ninguna solicitud de tierra. El tamano "reducido" de los
ranchos, en comparaci6n con las haciendas, y el poder de los nuevos
rancheros impedfan que se formara un grupo de solicitantes suficientemente
poderoso para que se otorgara la dotaci6n. Un propietario cuenta que se le
present6 un grupo de agraristas que querian invadir su terreno. Les explic6
que una parte de su rancho la ocupaba para mantenerse y la otra para
mantener a sus animales y que asi no le sobraba nada para ellos. "Con eso se
fueron y nunca volvieron"; en Coalcoman no hubo revoluci6n ni reforma
agraria. La unica consecuencia que tuvo el reparta de tierra en las zonas bajas
deI municipio fue quizas la salida de aIgunos medieros 0 arrendatarios hacia
estas ejidos. Aunque no conozcamos el origen de las 694 familias
beneficiarias, es probable que varios pobres de Coalcoman se hayan metido
en las filas de los solicitantes mediante amistades 0 relaciones familiares con
los lideres agraristas. Este movimiento de emigraci6n -el primero que se
manifiesta en la regi6n- rebas610s limites deI municipio puesto que unos
se fueron hasta el estado de Colima en via de "colonizaci6n" para conseguir
un derecho ejidal 0 quedarse alla coma jornalero.

A partir de los anos cincuentas, el rancho descrito en este capitulo
empieza a modificarse. La ganaderia bovina -la cria de becerras- tiende a

76. Testimonios de Emiliano Blanco y Antonio Betancourt en San José de la Montana.
77. Archivo dei Municipio de Coalcoman. SRA. Uruapan
78. La superficie reparrida no representa mas que el 3% dei municipio.
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volverse piedra angular de los sistemas de producci6n. En los apartados
siguientes (4, 5 Y 6), analizamos esta especializaci6n regional hacia la
ganaderia de cda para carne y sus consecuencias sobre las producciones
agrkolas. Explicamos también que los aparceros, trabajadores dei rancho
establecidos a principio de siglo, empezaron a migrar dejando el rancho sin
brazos para trabajar y obligando a los duenos a modificar los contratos de
medieria.

4. CAMBIOS y TRANSFORMACIüNES EN LA GANADERIA

A partir de los anos sesentas surge en Coalcomân un nuevo tipo de
ganaderia cuyo prop6sito viene a ser la producci6n de becerros de 1 a 2 anos
para engorda.

El mercado de Peribâ~ se cierra

En las regiones circunvecinas donde los ejidos explotaban tierras de
labranza (Colima, Tierra Caliente, Bajio) los troncos de bestias sustituyeron
paulatinamente a las yumas de bueyes.79 Después, al mecanizarse la
agricultura en el Bajio, disminuy6 la demanda de novillos para amansar.
Ambos fen6menos precipitaron la merma de la comercializaci6n de los
novillos. A pesar de que la fiebre aftosa (1948) no ocasion6 pérdidas de
ganado en el municipio de Coalcomân, la destrucci6n deI ganado en eI Baj io
foment61a sustituci6n de los bueyes por las bestias en las labores agricolas y
luego la mecanizaci6n. Asi que se cerr6 el canal de venta de los animales de
Coalcomân; la feria de Peribân se acab6 a fines de los cuarentas.

El crecimiento de la demanda de carne y el mejoramiento genético a
base de ganado cebu hicieron posible una reconversi6n de la ganaderia.

Los sementales de raza cebu y el mejoramiemo sanitario

El presidente Lâzaro Cardenas fue el que reparti6 los primeros toros
mejorados en el municipio. La Uni6n Ganadera Local, recién fundada en
1953, se encarg6 de conseguir mâs animales finos en otros estados deI pais,

79. En el estado de CoJima, este cambio se lIev6 a cabo desde los ai'los veimes, gracias a las
dotaciones de tierras y a la ayuda dei Banco Nacional de Crédita Agricola en 1926. H.
Cochet, op. cit.
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principalmente en Veracruz. La cruza con los sementales cebu (Gyr,
Indobrasil, Brahman) se volvi6 sistematica a partir de los anos sesentas en
los hatos mas importante de la regi6n, pero los ranchos mas alejados deI
valle de Coa1coman se beneficiaron mas tardiamente deI mejoramiento
genético. Con esta sangre nueva, el ganado aument6 de peso y tom6 una
conformaci6n mas adaptada al negocio de la carne. Parece también que la
sangre cebu daba al ganado criollo mas resistencia a la sequia por su mayor
disposici6n para buscar con qué mantenerse en el monte. Ademas, la U ni6n
Ganadera y las campanas nacionales de higiene animal lograron mejorar
notablemente el estado deI ganado. Empezaron a vacunar contra el carb6n,
la septicemia y el derriengue. Las campanas mexico-americanas erradicaron
la fiebre aftosa y el gusano barrenador. En cambio la campana antigarrapata
no tuvo los resultados esperados apesar de los cincuenta banos garrapaticidas
que se instalaron en el municipio, puesto que el precio deI insecticida estaba
mas alla de las posibilidades de los medieros 0 minifundistas.

Vender animales j6venes

En el contexto de la especializaci6n regional, Coa1coman no podia competir
-en cuanto a engorda de animales- con los tr6picos humedos de México
donde el pasto crece rodo el ano. En la regi6n de Coa1coman, la escasez de
forraje durante la larga estaci6n seca limitaba las posibilidades de engorda.
Lo que los animales ganan en peso durante "las aguas", 10 vuelven a perder
en invierno si no se les da una suplementaci6n costosa. La regi6n se
especializ6 entonces en la producci6n de animales j6venes de 200 a 250
kil6gramos que se vendian a compradores que los llevaban a esas zonas deI
pais cuyas disponibilidades forrajeras son importantes: sorgo (Tierra
Caliente, Guanajuato)80 0 pastos naturales (Huasteca) (véase mapa 19). Al
establecerse nuevas relaciones comerciales con estas regiones, se rompieron
los viejos lazos que se mantenian entre Coa1coman y las comarcas de origen

80. El rancho El Tajo (Salamanca, Gto.) por ejemplo, compraba la totalidad de sus becerros
en Coalcomanen 1986 (10 que representaba e115% de las ventas totales dei municipio).
Un ganadero dei pueblo se encargaba de juntar los animales y de Ilevarlos hastaEI Tajo
en un viaje semanal. Cabe destacar que la empresa de ripo capitalista se encarga
excJusivamente de la engorda de los animales hasta que pesen 400 kilogramos (la
matanza interviene tan pronto coma empieza a bajar el crecimiento coridiano
promedio). No asegura ninguno de los riesgos importantes de la producci6n (parto,
desarrollo, viaje) los cuales quedan a cargo de los productores 0 comerciantes de
Coalcoman. Sin embargo, para aumentar el valor agregado, se lleva a cabo una
integraci6n vertical hasta el detallista (entrevista realizada en El Tajo, Salamanca,
Gto.).
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MAPA NQ 19. DESTINO DE LAS VENTAS DE GANADO DEL MUNICIPIO DE COALCOMAN
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de los migrantes.8l Vender animales j6venes de uno a dos afios de edad
economizaba todo el pasto que se comian los novillos de tres a cuatro afios y
dejaba lugar para el mantenimiento de mas vacas reproductoras. Ademas,
cabe destacar que las ventas principales (el 50% deI total) se llevaban a cabo
a fines de la estaci6n lluviosa -septiembre, octubre y noviembre- (véase la
grafica 24) 10 que rebajaba la carga animal para la estaci6n seca.

El precio alentador deI ganado, hist6ricamente sobre-evaluado en
comparaci6n con el maiz hasta los afios ochentas82 y la alta productividad deI
trabajo de esta actividad, fomentaron el desarrollo casi exc1usivo de este tipo
de ganaderia. La producci6n actual de leche queda estrictamente limitada al
consumo local (pueblo de Coa1coman) y se encuentra concentrada en las
unidades de producci6n cercanas al pueblo cuya producci6n puede llevarse
diariamente a caballo; s610 los productores mas alejados deI pueblo tienen
que hacer queso. Cabe destacar que esta actividad aun limitada queda
relativamente protegida de la competencia externa por la lejania de las
regiones altamente productoras coma Uruapan, Colima yJiquilpan y por los
costos de transporte. La escasez de leche en invierno duplica su precio. La
venta de 25 litros cada dia proporciona al productor ingresos monetarios
altos y regulares equivalentes al doble de '10 que gana el jornalero. Con la
estabilizaci6n deI precio deI ganado en 1984 y 1985, 10 que equivale a una
baja neta en precios constantes, este negocio cobra mas interés. Sin
embargo, la ccuza con la raza Suiza, recién introducida en el municipio que
interesa cada vez mas a los ganaderos no parece responder a una nueva
"estrategia lechera", -salvo en algunas unidades de producci6n deI valle de
Coa1coman con terrenos de riego-, sino que responde mas bien al deseo de
mejorar la conformaci6n de los becerros mediante la mezc1a de sangre.83

La divisi6n de los potreras

Cuando las propiedades se encontraron totalmente cercadas, los ganaderos
empezaron a hacer divisiones para apartar potreros para la estaci6n seca.
Hasta entonces s610 la labor y los desmontes se cercaban, pero esta técnica

81. Algunos de los ganaderos mas acomodados de Coalcoman lograron comprar extensiones
de terreno en zonas humedas deI pais para lIevar alla sus becerros y encargarse ellos
mismos de la engorda de los animales, en zonas de frontera agricola donde el terreno
no-desmontado estaba muy barato. Las ganancias realizadas en condiciones de alta
productividad compensan facilmente el costo de transporce (y el riesgo) de los animales
de Coalcoman hasta la Huasteca 0 el sur deI estado de Veracruz.

82. En 1985, el precio de un becerro de 300 Kg. equivaHa al precio de 20 a 25 anegas de
maiz, el doble de 10 que equivaHa en los anus treintas.

83. Efecto heterosis: superioridad fenodpica de los individuos provenienres de cruzamiento
en comparaci6n con el valor medio de las poblaciones parentales.
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GRAFICA NQ 24: VENTAS MENSUALES DE GANADO DEL MUNICIPIO DE COALCOMAN DE 1981 A 1985
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respondla a la necesidad de proteger las milpas deI ganado. Ahora se trataba
de aprovechar mejor el pasto disponible y a veces de separar los animales en
dos grupos: las vacas paridas (ordena) y los becerros de una parte; las
vaquillas, vacas prenadas y sementales de otra. Antes se cambiaba la cerca
anualmente en la medida en que iba trasladandose la milpa de un ano al otro
y se cercaba solamente la milpa. Los potreros que se hadan ahora eran fijos y
no dependian de la milpa. Eran mas amplios y rara vez se desmontaban en
su totalidad para sembrar. La milpa ocupa entonces una "Cuchil1a" deI
potrero quedandose 10 demas con matorral. La divisi6n de la propiedad en
potreros implica que se adapte la rotaci6n forestal (malz bajo roza, tumba y
quema) a nuevas limitaciones (la elecci6n deIlugar para desmontar obedece
mucho mas a criterios zootécnicos, rotaci6n de pastoreo, que a criterios
agron6micos). El numero de potrei'Os que se hacen depende sobre todo de la
topograHa deI rancho, de la ubicaci6n de los ojos de agua 0 rios, de la
proporci6n de terreno cultivable bajo roza, tumba y quema, de la capacidad
financiera deI campesino (eI alambre de puas resulta caro) y de su voluntad
de apartar las vacas paridas para ordenar. Poco depende deI tamano deI
rancho 0 deI numero de animales. Refleja mas bien distintas estrategias de
manejo deI hato: algunas muy extensivas (no se ordena, no hay complemen
taci6n ni cultivo de malz) otras que tratan de aprovechar al maximo los
recursos forrajeros disponibles (unidades de producci6n con poca superficie).
La mayoda de las propiedades cuentan con tres a seis potreros pero la
superficie mediana de cada unD varia de 6 a 150 hectareas, segun las unidades
de producci6n que hemos visitado. Muchas veces el potrero donde se sembr6
la milpa esta reservado para las secas (rastrojo en febrero y marzo). Un
segundo potrero donde se desmont6 el ano anterior cuenta con el pasto
natural desarrol1ado en el canizal deI malz 0 con pastura sembrada: asegura
el pastoreo de primavera. AI final de las secas se juntan los animales, 0 parte
de el1os, en un potrero bien abastecido en agua y cerca de la casa para que se
pueda distribuir un complemento a base de manojos de hojas de malz, malz
molido, punta de cana, paja de garbanzo 0 forrajes comprados (alfa1fa y
sorgo).8~ Los potreros de bosque 0 matorral mas lejanos deI rancho sirven
durante la temporada de l1uvia mientras que se reservan la milpa y el
potrero sembrado el ano anterior.

A menudo, los potreros tienen forma de bandas largas y verticales que
abarcan desde la parte mas alta de un cerro hasta su base para que cada unD
disponga de un acceso al rio, si no hay manantiales y quede facilmente
accesible a partir deI corral deI rancho. Los propietarios que poseen varias
fincas pueden aprovechar las particularidades ecol6gicas de cada una
poniendo eI ganado en la mas fresca (2,000 m.s.n.m.) durante la estaci6n

84. U nos cuantos ganaderos utilizan alimentos balanceados.
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GRAFICA NQ 25: DIVISION DE POTREROS. ROTACION FORESTAL y PASTOREO
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seca y bajandolo en fincas mas calidas durante las aguas. En todo casa la
rotaci6n de potreros que se establece depende de la pastura sembrada con la
cual cuenta la propiedad (ver grafica 25)

La siembra de pasturas

Ahoca, la mayoria de las unidades de producci6n cuenta con pasturas
cultivadas. Sembraron la pastura "gordura" (Melinis minuti/lora) a partir
de los anos sesentas pero no logr6 evadir el ecosistema puesto que se queda
actualmente limitada a una franja de terrenos frescos(1,500 m.s.n.m.). El
frio impide su extensi6n mas arriba y el]aragua ocupa el espacio mas abajo.
Esta graminea (Hyparrhenia ru/a) recién introducida en la regi6n -a fines
de los anos sesentas- se ha vuelto elemento importante deI paisaje.
Sembrada con frecuencia en los desmontes desde hace 5 6 10 afios y asociada
con la milpa eI primer ano, invadi6 paulatinamente el ecosistema transfor
mando el bosque 0 matorral en una formaci6n vegetal parecida a una sabana
cuyos ultimos arboles son los tepehuajes (Lysiloma acapu!censis) salvados
deI corte para su uso como postes para las cercas y los pinos ultimamente
protegidos por la administraci6n forestal.

Ambas gramineas perduran varios anos. La pastura "gordura" aguanta
hasta 5 anos de pastoreo; luego el monte vuelve a cubrirlo. El pasto jaragua
"nunca se acaba" si se quema anualmente en mayo ysi una fracci6n se aparta
deI pastoreo hasta la espigaci6n. ~Permite el cultivo de gramineas forrajeras
intensificar los sistemas de pastoreo y elevar la carga-animal8s de los
agostaderos? En las unidades de producci6n estudiadas la carga animal varia
de 0.15 a 0.7 animales por hectarea86 pero result6 imposible por encuestas
obtener datos precisos en cuanto al pastoreo de estas praderas sembradas.
En todo casa la carga-animal puede ser mayor que en los matorrales 0

bosques dei monte cuyo coeficiente de agostadero rara vez es menor que
cuatro (cuatro hectareas por animal), salvo en las barrancas tropicales de la
costa deI Padfico ricas en arboles forrajeros.87 Sin embargo, el jaragua

85. Carga-animal: capacidad que tiene una heccarea de terreno para alimentar con sus
pastos a un determinado numero de animales, Diccionario Agropecuario de México,
INCA RURAL, México, 1982.

86. Resulta imposible obtener cifras precisas dado que nunca se conoce a ciencia cierta la
superficie exacta dei rancho, la superficie sembrada con pastu ra, el numero de animales
y el tamai'lo de los potreros. Hemos calculado la carga animal haciendo la divisi6n deI
numero total de bovinos en el rancho por la superficie total de éste (en hectareas).

87. Para la selva mediana subperennifolia (barrancas calientes y humedas) se da un
coeficiente de agostadero de 1.4 a 5 segun las condiciones en las cuales se encuentra.
Para la selva mediana subcaducifolia el coeficiente dado es de 6 en el municipio de
Coalcoman y de 6.16 para la selva baja caducifolia. Coeficientes calculados por el
gobierno de Michoacân y citados por R. Arrela C, op. cie., pp. 322 a 330.
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muchas veces no alcanza la productividad forrajera de la milpa (bajo roza,
tumba y quema) que siempre queda por encima de aquel. Una hectarea de
jaragua puede asegurar el consumo de un animal de 300 kg. durante 500 dias
mientras que la misma superficie de maiz, -grano, rastrojo y arvenses
puede mantenerla un animal durante 600 dias. [Consideramos que una
hectarea de Jaragua (Myparrhenia ru/a) puede producir 13 toneladas de
materia seca al ano y que la tercera parte es consumida por los animales, 10
que equivale a 2,500 unidades forrajeras (U.F. Sistema Leroy. France). Un
animal de 300 Kg. que necesita 5 U.F. por dia (mantenimiento y
crecimiento) puede mantenerse con eso durante 500 dias (Mémento de
l'agronome République Française, Ministere des Relations Extérieures.
Coopération et Développement, 1984, pp. 912,927 y 963).

Una hectarea de maiz puede producir:
-2 toneladas de grano, 0 sea aproximadamente 2,000 U.F.
-2 toneladas de rastrojo, 0 sea aproximadamente 800 U.F.

Las dos terceras partes son consumidas (0 mas si se cortan las hojas para el
ganado en el corral), 0 sea, 533 U.F.

-arvenses, unas 500 U.F. para una parcela sucia.
En total mas de 3,000 U.F., 10 que alcanza a mantener al animal durante

600 diasJ.
Veremos mas adeIante que al irse los medieros, la siembra de pastura

tiende a sustituir paulatinamente al maiz de desmonte en los sistemas de
producci6n. Asi que si el jaragua aumenta la capacidad forrajera de los
agostaderos, su expansi6n a costa de la milpa no representa ninguna
intensificaci6n, sino mas bien un sustituto menos productivo deI maiz. En
fin, el desarrollo de las gramineas en el ecosistema margina a los medieros
agricultores y refuerza el poder de los ganaderos. Durante la primera mitad
deI siglo XX, el tamano de un rancho dependia deI numero de sus medieros.
Ahora, se mide con eI numero de cabezas de ganado deI propietario.

Los cerdos: de la manteca a la carne

Aunque la mayoda de los productores, propietarios 0 medieros sigan
engordando unD 0 dos pares de puercos para su autoconsumo, la cda de
cerdos dej6 de ser la forma principal de valoraci6n deI maiz y una fuente de
ingresos altos. Las grasas vegetales sustituyeron a la manteca de puerco en
los mercados urbanos que ahora necesitan grandes cantidades de carne, pero
sin grasa. Los criadores industriales de cerdos en Jalisco y Guanajuato,
instalados en medio de inmensas superficies sembradas con sorgo, abastecen
las ciudades sin dejar ninguna oportunidad de reconversi6n (de la manteca a
la carne) a la porcicultura campesina de las sierras alejadas. En los aiios
cincuentas un puerco gordo vendido en Colima representaba el dinero
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necesario para comprar 20 anegas de maiz. Hoy en dia, el n'lismo puerco s610
tiene un valor equivalente a seis 0 siete anegas de maiz 0 un poco mâs si es de
raza mejorada. Ademâs, el maiz ya no basta para criar puercos puesto que
s610 es energia, y ahora se requiere de una raci6n mâs equilibrada para
producir carne. Hay que comprar alimentos balanceados, 10 que ocasiona
gastos monetarios elevados, y reproductores "finos" (Durok, Yorkshire)
para tener crias capaces de aprovechar mejor estos alimentos.

Sin embargo, la porcicultura no ha desaparecido y los cerdos que se
consumen en Coalcomân no vienen de La Piedad, Mich., sino de los
alrededores de Coalcomân. La producci6n actual deI municipio cubre el
consumo local, mercado protegido hasta que se establezcan en Coalcomân
canales de venta de puercos "industriales". Ademâs, no cabe duda que la
manteca tiene todavia sus adeptos. Ambos factores favorecen el mantenimien
to de esta actividad en la mayoria de las unidades de producci6n.

Sin embargo, es interesante destacar que los campesinos, para los
euales la porcieultura conserva todavia importancia, no son los grandes
propietarios que hemos descrito en pâginas anteriores. Ellos se dedican a la
ganaderia, sus medieros se han ido parcialmente y no tienen tanto maiz
coma hace cincuenta allos; también ha bajado la producci6n de calabaza que
se sembraba asociada con el maiz de yunta. Han dejado de criar puercos salvo
para el autoconsumo. En cambio los minifundistas, algunos medieros y
gente deI pueblo de Coalcomân, que no tienen tierras, tratan de seguir con el
negocio de los puercos aunque tengan que gastar en alimentos balanceados.
La éria de puercos sirve de "compensaci6n" a los productores euyo acceso a
los recursos forrajeros para ganaderia bovina, estâ limitada. Rebajan los
gastos monetarios euando siembran garbanzo 0 alfalfa para completar la
raci6n de maiz. Muchos puercos se mantienen amarrados en la temporada
de lluvias, pero un numero creciente de agricultores les construye chiqueros
rusticos para facilitar la alimentaci6n.

Actualmente, la cria de cerdos corresponde a una estrategia de
intensificaci6n caracteristica de los productores minifundistas, ubicados
cerca deI pueblo yque desean aumentar sus ingresos monetarios aun cuando
les dé mucho trabajo. También siguen engordando puercos los agrieultores
que viven en ranchos muy apartados y que no tienen oportunidad de venta
para sus excedentes de maiz.

5. ESPECIALIZACION REGIONAL Y PRODUCCION AGRICOLA

Cuando la sierra de Coalcomân se especializ6 en la producci6n de becerros
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para engorda, entraba en la divisi6n regional deI trabajo. Mientras tanto, el
algod6n invadia el plan de tierra caliente, el limon mexicano, la llanura
costera deI estado de Colima. Los cultivos se mecanizaban en el Bajio, se
modernizaban los ingenios de azucar y se industrializaba la cria de cerdos. El
tren habia llegado a Apatzingan en 1941 y la carretera en 1958.88 En 1947,
una terraceria hizo posible la llegada hasta Coalcoman de un vehiculo
durante la estaci6n seca. La apertura a los intercambios mercantiles puso a la
regi6n de Coalcoman en competencia con las demas regiones deI pais,
provocando la merma de las producciones vegetales poco mecanizables en la
sierra. Solo la mariguana y la industria maderera encontraron condiciones
favorables para su desarrollo.

Las tierras de labor en rotacion

Fuera deI valle de Coalcoman, los terrenos barbechados se habian vuelto
muy escasos. La mayoria de las tierras de yunta se habIan dejado de sembrar.
Pero las terrazas, los rellanos, las vertientes de poca inclinaci6n que se
araban antes, no por eso se cubrieron de monte. Solo habia crecido el
huizache (Acacia schnaffneri) en estos suelos lavados, endurecidos y
pisoteados por los animales, llegandose a formar una especie de estepa
espinosa solo recorrida por las vacas en busca de vainas.

"Las tierras de labor estân cansadas", dicen algunos agricultores; el uso
deI arado de vertedera, generalizado a partir de los afios cuarentas, habia
arruinado los suelos. Cuando solo se utilizaba el arado de palo, la mitad de la
superficie "arada" no se tocaba puesto que las rayas alternaban con
camellones sin mover. Las micro-terrazas asi realizadas protegian el suelo
de la erosi6n. Al contrario, el arado de vertedera removia la totalidad de la
superficie y trabajaba mas profundo rascando el suelo hasta la roca dura. Se
habia pulverizado la tierra que en pocos afios se lavo quedando "la pura
piedra". Dejo terrenos endurecidos por el pisoteo de los animales en los
cuales s610 nacieron las semiUas de huizache concentradas y activadas en los
excrementos deI ganado. Este deterioro se nota con mas claridad en los
terrenos esquistosos 0 graniticos, desde luego mas pobres.

También se abandonaron numerosas tierras de yunta en los pocos
lugares parejos de la Sierra y la erosion dificilmente ofrece una interpretacion
satisfactoria. Veremos mas adelante que al emigrar los medieros, se
volvieran escasos los brazos para arar. La disminuci6n de las tierras de labor
en rotacion, asi coma la invasion deI ecosistema par las gramineas
sembradas, corresponde a una "adaptaci6n" deI rancho a la ida de los

88. Luis Gonzalez, lA Querenâa. SEP, Morelia, Michoacan, México, 1982.
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medieros. Ademas "sembrar de yunta no sirve para hacer pastura" (s610 la
vaina deI huizache sirve para el ganado) "hay que tumbar para que haya
pastura". Ahora que la 16gica forrajera tiende a imponerse en numerosas
unidades de producci6n induso hasta las mas reducidas, el desmonte cobra
mas interés, siempre y cuando el Jaragua suceda a la milpa, que cualquier
sistema de cultivo permanente que no induyera cultivos forrajeros. Este
casa se di6 en los terrenos de riego con la alfalfa 0 el sorgo.

Las plagas y la sequia de los anos setentas (1971-1974) acabaron con el
garbanzo y el frijol a pesar de su valoraci6n posible en ganaderia. Ahora se
cultivan poco excepto en las parcelas donde hay riego.89

De las cuarenta unidades de producci6n estudiadas, solamente catorce
cuentan con maiz sembrado en terrenos laborables. La superficie total
sembrada en estas unidades de producci6n representa la quinta parte (22 %)
deI maiz sembrado en las cuarenta explotaciones agrkolas (470 medidas de
las 2,050 que hemos censado) y la mitad -240 medidas- se han sembrado
en parcelas barbechadas con el tractor. Donde la mecanizaci6n result6
posîble, gracias a que el tractor sustituy6 a los medieros para el trabajo deI
suelo, se mantuvo el sistema de cultivo permanente especialmente en los
lugares donde el riego permida dos cidos de cultivo al ano y exigia bastante
rapidez al momento deI barbecho intermedio.90 Aun asi, muchas tierras se
han dejado de cultivar en el valle de Coalcoman, antiguamente plantado con
cana pero abandonado después e invadido por la huizachera.

En los ranchos que cuentan todavia con numerosos aparceros, el maiz
de yunta se ha mantenido también: las relaciones de producci6n no han
cambiado mucho en estos ranchos lejanos deI puebla y mal comunicados y el ,
sistema de producci6n conserva los rasgos deI rancho descrito para el
principio deI siglo.

El cultivo, ano con ano cobraria mas interés para los productores
minifundistas. Para ellos se trata de aprovechar mejor el terrenito que
tienen en propiedad para no ir a desmontar a medias en tierra ajena.
Ademas, el maiz "Tablio", sembrado de yunta, da elotes mas pronto,
"cuando 10 necesita uno". Arar la tierra en los lugares parejos permida
mejorar las condiciones de uso deI agua y limitaba los riesgos en casa de

89. Es interesante comparar la merma actual de los sistemas de cultivo con barbecho en la
sierra de Coalcomân con su desarrollo opuesto cerca de la costa. Allâ, en algunas
porciones comunales indfgenas, donde la presi6n sobre la tierra esta muy fuerte
(frontera entre las comunidades de P6maro y Coire) la transformaci6n de la rotaci6n
forestal en un sistema de cultivo con el arado de palo ano con ano puede ser interpretada
coma una tentativa de apropiaci6n de un pedazo de monte por un comunero asf fincado
definitivamente (véase Capltulo V).

90. Dejaron de utilizar el guano de murciélago pero ocupan el sulfato de amonio.

256



G ANADFRIA Y APARCERIA EN LA SIERRA DE COALCOMAN

sequia ya que se reseca menos.91 Es por eso que al fraccionarse las
propiedades, por motivos de herencia, algunos campesinos tumbaron los
huizaches y trataron de volver a arar las antiguas tierras de yunta. Pero los
que no tenian la yunta de bueyes neeesaria prefirieron seguir sembrando
bajo roza, tumba y quema aunque tuvieron que rociar con gramoxone92 para
acabar con el pasto: el costo de oportunidad93 de su trabajo, para tumbar el
monte puede ser muy bajo 0 nulo94 cuando el precio de una yunta -600,000
pesos en 1986- 0 de la renta que cobra su propietario -12 anegas de maiz
por yunta- son demasiado altos.

Terrenos de riego y canaverales

De las 40 unidades de producci6n estudiadas,95 treee cuentan con terrenos de
riego cuya superficie varia de 0.2 hectareas sobre pequenas terrazas a la
orilla de los rios a 12 hectareas en el valle de Coalcoman. Aunque muy
limitadas96 éstas extensiones de regadio juegan un papel decisivo en los
sistemas de producci6n. Con ellas, la diversificaci6n de las producciones
-autoconsumo yventa- se vuelve posible, asi como los cultivos forrajeros
de invierno. Una vez mas, observamos que el uso que sc da dei regadio
depende de la situaci6n econ6mica dei productor y de su sistema de
producci6n.

Los parvifundistas que lograron arreglar el bordo de un rio Cplaya") 0

un ojo de agua, tratan de completar la dieta basica de la familia cultivando
maiz y frijol, legumbres, tubérculos y "un pedacito de cana para los ninos". Si
les sobra espacio, siembran alfalfa para los puercos 0 la vaca.

Los productores que cuentan con mas superficie de regadio también
siembran maiz puesto que su precio de venta durante el veranD puede ser
muy alto. El frijol se cultiva asociado con el maiz, ambos sembrados en
enero. Arrancan el frijol en abril y pizcan el maiz en mayo (maiz "Tablio"

91. El barbecho permire rambién comrolar mejor las malezas. No hay obligaci6n de rodar,
10 que rebaja los gastos monerarios.

92. Gramoxone: herbicida no selectivo, desrruye rodas las malezas de una parcela.
93. CoSto de oporrunidad: COSto equivaleme a 10 que pierde el campesino al no aprovechar

una oporrunidad de rrabajo asalariado fuera de la unidad de producci6n. (Si no hay
ninguna oporrunidad de trabajo remunerado fuera de la unidad de producci6n. el COSto
de oporrunidad dei trabajo que el campesino realiza en su propia parcela es nulo).

94. Para un propietario que manda hacer el trabajo pagando la mana de obra, sembrar de
yunta resulta mas barato (en términos de gastos monerarios) aunque renga que alquilar
la yuma (desmontar necesira el pago de numerosos jornaleros).

95. Encuesras realizadas en el municipio de Coalcoman: QCrubre de 1985 a mayo de 1986.
%. 140 heccareas en total para las explotadones esrudiadas (sin [Omar en cuema los

cai'iaverales).
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precoz) para volver a· sembrar en junio. Cuando los demas recursos se
agotan en mayo, eI rastrojo ofrece un forraje oportuno, y de muy buena.
calidad cuando esta molido y mezclado con la paja de frijol 0 de garbanzo, asi
como el sorgo cortado diariamente y distribuido a los animales en eI corral. .

Por ultimo, los cultivos comerciales de riego proporcionan a sus
beneficiarios ingresos aldsimos. La sandia por ejemplo, puede dar mas de
dos millones de pesos por hectarea en 1986 siempre y cuando la parcela se
ubique al borde de una brecha frecuentada por los consumidores para evitar
un gasto enorme de transporte y esté cuidada dia y noche por un miembro de
la familia. Resulta igual para algunos productores de frutales coma naranja,
lim6n, aguacate, aunque el transporte sea menos costoso.

Al crear una demanda relativameme importante y estable, el crecimien
to demogrâfico yel desarrollo urbano deI puebla de Coalcoman fomemaron
un mercado local relativamente protegido por el aislamiento de la regi6n.97

Queda claro que estas producciones no pueden rebasar los limites de este
mercado por la competencia de Tierra Caliente y Colima. Son contados los
productores que pudieron 0 supieron "meterse" a estos negocios.

Al contrario, la competencia de las regiones caneras coma Los Reyes y
Tamazula, provoc6 una baja de precios en los anos cincuenta y la
desaparici6n de decenas de molinos de cana en el valle de Coa1coman que
ahora no cuenta con ningun trapiche. Ademas, era una actividad exigeme en
mana de obra que se volvi6 costosa cuando se fueron los medieros ya que se
tenia que pagar a mozos para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, se
observan todavia numerosos canaverales aunque de tamano reducido y
diseminados en la sierra. El azucar consumida en Coalcoman viene de otras
regiones pero eI piloncillo local sigue cobrando interés para eI mercado
micrqregional puesto que se ha vuelto un producto "de lujo" cuyo precio es el
doble deI precio deI azucar, miemras que en los anos cuaremas era 10
contrario~ La recuperaci6n de los esquilmos para la alimentaci6n dei ganado
fomenta también el mantenimiemo de los canaverales y su explotaci6n,
siempre y cuando el productor disponga de numerosos ayudantes familiareli
(no-remunerados) para la zafra y la confecci6n dei piloncillo.

El maiz de desmonte

Al disminuir las tierras laborables en los ranchos de la sierra de Coa1coman,
la milpa sembrada bajo roza, tumba y quema vueIve a cobrar mas
importancia en los sistema de producci6n. El 77 % dei maiz sembrado en las
unidades de producci6n estudiadas se sembr6 en desmome durame 1985, y

97. Véase el casa de la leche y dei quesa.
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s610 una no contaba con este sistema de cultivo. Pese al aumento
demognHico, la superficie inc1uida en la rotaci6n forestal no ha logrado
crecer. Las pineras y las ultimas encineras estan protegidas por la
administraci6n forestal que no las deja cortar y constituyen el limite
superior de 10 que unD puede quemar. As! que solamente se pueden
desmontar los matorrales queya se han cultivado. Ademas, al extenderse las
praderas mejoradas de "gordura" yJaragua se perjudic6 el renuevo forestal
debido a que los ganaderos madietean el montecillo para mantener el pasto
mas tiempo.

Por ultimo, la divisi6n de los ranchos en potreros cuyas cercas son fijas
introdujo cada vez mas nuevas limitaciones, en la medida en que se iba
fraccionando la propiedad por herencia. Ahora el renuevo forestal dura
menos. En lugar de tumbar un monte grueso, los agricultores desmontan
"chapones" de dos a cinco afios de edad, todavia empastados en parte (s610
un perfodo largo de renuevo forestal interrumpe la invasi6n de la parcela
por las hierbas) y cuya quemaz6n no alcanza a abastecer el suelo de los
elementos minerales necesarios. Por 10 que tuvieron que conseguir nuevos
medios de producci6n.

Herbicidas y fertilizantes
Desde los afios sesentas, la milpa se roda con el ester6n, herbicida que
destruye la mayoria de las malezas de "hoja ancha". No perjudica al maiz y se
echa un mes después de la siembra para que las malezas no "tapen el maiz".
De la misma manera, se introdujo en los afios setentas el fertilizante sulfato
de amonio 205-0-0 y ahora todos los agricultores 10 utilizan98 aunque en
cantidades muy variables (de 10 a 100 kilogramos por medida de siembra, 0
sea aproximadamente de 10 a 100 kg. de nitr6geno por hectarea). A pesar de
que la utilizaci6n de estas nuevas técnicas haya permitido aumentar 0
mantener los rendimientos cabe destacar que las gramineas y pastos
sembrados no destruidos por el Ester6n selectivo, siguen perjudicando al
maiz y que el echar sulfato de amonio de manera sistematica no abastece al
suelo de f6sforo y potasio coma 10 hada la incineraci6n de un monte alto.

Al introducir estos medios de producci6n, se plantea el problema de
quién los va a pagar en los ranchos donde la aparceria domina las relaciones
de producci6n: iel dueno 0 el mediero? Por 10 general, se considera que el
Ester6n reemplaza el trabajo de limpia y que por eso le toca al mediero
aunque el propietario le preste la bomba de fumigar. Al contrario, el
fertilizante no suplanta ningun trabajo deI mediero y compensa la pobreza

98. Echando un pufiado al pie de cada maca en dos aplicaciones: cuando las plantas miden
unos 40 cendmecros de alrura (30 dlas después de la siembra y una vez rociado con el
Escer6n) y luego cuando "quiere espigac". A pesar dei fraccionamienco en dos
aporcaciones, las pérdidas por Iixiviaci6n han de ser fuerces.
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dei suelo; por tanto le toca al propietario.99 Veremos mas adelante que, en
realidad, los "contratos" de aparceda son de todo tipa y han cambiado
bastante. (El crédito que se otorga a veces al propietario no ayuda al mediero
mas que la "habilitaci6n dei patron").

Competencia maiz-jaragua
El desarrollo de la ganaderia y de las pasturas sembradas sustituye la milpa
por una asociaci6n maiz-pastura. El Jaragua 0 eI "gordura" se siembran al
voleo poco después de la milpa 0 eI mismo dia. Rociar con Esteron no afecta
el Jaragua recién nacido. S610 se corta un poco con guadafia hasta que la
milpa se desarrolle suficientemente. Después se deja crecer para que pronto
haya pastura cuando se acabe la estaci6n lluviosa. Aunque en algunos
ranchos no se vuelva a sembrar cada afio, siempre quedan "manchitas" de
pasto, rasgos de siembras anteriores 0 resultado de la expansi6n natural dei
jaragua en el ecosistema.

Por falta de estudios agron6micos precisos, resulta dificil saber si la
pastura causa perjuicio a la milpa 0 no, y de qué manera. En casa de sequia, es
probable que la competencia por el agua haga dafio a la milpa y si llueve
demasiado puede pudrirse mas pronto. En todo caso, la competencia por los
eIementos minerales y eI fertilizante que se aplica ha de ser muy fuerte. En

. realidad, se observa que la conciencia que se tiene de los dafios ocasionados al
maiz por el jaragua depende dei productor y de sus intereses: para el
ganadero "no le hace nada". La pastura cobra mas impartancia que eI grano y
olvida sus efectos eventuales sobre eI rendimiento de la milpa. La cantidad
total de pastura cuenta mas que el grano, mas aun cuando el mediero coge la
totalidad dei grano. Para este ultimo, que muchas veces tiene un permiso de
pastoreo limitado a dos 0 tres animales, la pastura es todo un perjuicio. El
propietario le da la semilla con la condici6n de que la riegue en el desmonte
pero no le da por eso la posibilidad de aprovechar esa pastura. S610 le da mas
trabajo. La asociaci6n maiz-jaragua refleja perfectamente los conflictos que
pueden suceder entre mediero y ganadero cuyos intereses son antag6nicos a
pesar de la apariencia. En el pueblo de Coalcoman, no se vende ningun
herbicida capaz de luchar contra las gramineas arvenses, sin hacer dafio al
maiz. Estos productos existen y se conocen en varias regiones dei pais. Su
ausencia en Coalcoman nos parece altamente significativo dei poder de los
ganaderos y de la debilidad de los medieros.

Los pequefios y medianos productores que trabajan por su cuenta
tratan de mantener un equilibrio entre la pastura y el maiz de autoconsumo.
A veces tienen que rociar con Gramoxone antes de sembrar para acabar con

99. En los terrenos mecanizables, se considera que el traccor sustituye por una parce a la
yunta y al arado y por ocra el trabajo dei mediero. Cada quien paga la mitad de los gascos.
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el pasto que queda. Donde el jaragua invadi6 la totalidad de los terrenos
disponibles, unos agricultores se "refugian" debajo de las pineras, cuyo suelo
queda libre de jaragua, para sembrar malz a pesar de la acidez deI suelo1oo (la
grâfica 26 ilustra este caso particular).

Rentabilidad deI cultivo
A pesar de estas dificultades nuevas, todos los campesinos siguen desmon
tando para volver a sembrar milpa. El c1ima, mucho mas favorable que en eI
municipio vecino de Aquila, favorece el mantenimiento deI cultivo y la
CONASUPO no distribuye tante malz como en los pueblos de la costa. Es
probable que el municipio permanezca autosuficiente 0 logre exportar una
parte de su producci6n. La superficie sembrada (grafica 26) es variable
segun los ranchos -de 8 a 250 medidas- pero la siembra mas comun es de
20 a 30 medidas 10 que corresponde a la capacidad de trabajo de una persona
-120 a 180 dlas de trabajo- y a las necesidades de una familia en caso de
mala cosecha.

Para los medieros que han logrado mas ventajas en eI contrato de
aparceda y se quedan con el 100% deI grano cosechado, sembrar milpa sigue
siendo la mejor manera de asegurar el autoconsumo de la familia mientras
esperan que les sobre algo para vender. Los propietarios ganaderos también
quieren que sus medieros desmonten para sembrar pastura en la milpa de
ellos.

Sin embargo, la productividad deI trabajo no ha aumentado mucho, ni
los precios de venta. El productor que quisiera mandar hacer el trabajo con
jornaleros -unos 30 dlas por hectârea de milpa- no sacada ningun
beneficio deI cultivo. S610 los productores que trabajan por ellos mismos y
cuyo trabajo tiene un costo de oportunidad bajo 0 nulo, pueden lograr
ingresos monetarios regulares siempre y cuando no estén ubicados
demasiado lejos de las terracedas y tengan vehIculo. En San José de la
Montana, al sur deI municipio, el flete aumenta el precio deI fertilizante un
50% y rebaja el precio deI malz 0 de los puercos pagado al productor.

Amapola y marihuana

El unico cultivo que se ha desarrollado ultimamente con mucho éxito en la
sierra de Coalcoman ha sido la marihuana y en menor escala la amapola.
Esta, aunque cultivada desde mucho tiempo como planta medicinal se queda
muy limitada cuando aquella se cultiva en numerosos lugares. Desde hace
unos diez anos los sembradlos se han multiplicado a pesar de la campana

100. No tumban los pinos y echan fertilizante.
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GRAFICA NQ 26: EL MAIZ DE DESMONTE EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION
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mexico-norteamericana por combatirlos y de la apertura de numerosas
brechas para comunicar los ranchos mas alejados. El aislamiento de la
regi6n y su topograHa acddentada se vuelven ventajas comparativas en el
contexto de la especializaci6n regional y fomentan el desarrollo deI
narcotrâfico.

No cabe duda de que este negocio sea el mas costeable de todos. Con la
venta de cincuenta kilogramos de marihuana, el productor gana 10 que
hubiera ahorrado durante 10 meses de trabajo en California 0 el sueldo
acumulado de un jornalero durante 10 aiios. Ademas, este cultivo requiere
poco trabajo. Se trata de regar la semilla en un lugar apartado y de cosechar
10 que queda deI plantio después de las destrucciones operadas por el ejército
y/0 la polida judicial. En tales condiciones, la productividad deI trabajo es
elevadisima.

Sin embargo, estos cultivos prohibidos no constituyen un elemento
estable de los sistemas de producci6n. A menudo, el campesino siembra una
vez la planta como si estuviera jugando cartas siendo el riesgo la apuesta. Si
le sale bien, tiene una oportunidad de acumular sin precedentes. Puede
comprar terrenos, casas, carros 0 ganado. V na vez hechas estas inversiones
deja el negocio y sigue de agricultor-ganadero con un capital multiplicado.
Sin duda alguna, el narcotrafico fue y sigue siendo la unica fuente de
acumulaci6n para numerosos minifundistas, medieros 0 peones. De la
noche a la maiiana, se vuelven "pequeiios propietarios" y a1canzan su
"independenda econ6mica": dejan de trabajar en terrenos de otro. Unos
vuelven a sembrar cinco 0 diez aiios después para mantener el nivel de vida
a1canzado. Los productores sin suerte, descubiertos 0 denundados estan
encarcelados. Sus familiares no tienen mas a1ternativa que seguir con el
negocio para pagar los "gastos" de su liberad6n. En todo caso, el riesgo es
inmenso para el productor que no esté protegido por una red de relaciones
familiares y de compadrazgo capaz de neutralizar los elementos represivos.
Aunque unos cuantos parvifundistas, campesinos sin tierra 0 medieros
hayan sacado provecho deI narcotrafico, no cabe duda de que éste ha
fomentado la concentraci6n deI poder y de la propiedad en pocas manos.

La industria maderera

Bosque y reforma agraria
Después de que los latifundios norteamericanos 101 habian sido afectados por
la reforma agraria, los inmensos terrenos boscosos de la sierra calcarea al
este deI municipio pertenecieron a otras compaiiias. En 1954, la "Michoacana

101. Pacifie Timber Company y ,Balsas Hardwood Company,

263



COLONIZACION GANADERA EN LA SIERRA MADRE DEL SUR

de ûccidente" 102 obtuvo una concesi6n de explotaci6n por 25 aiios, con el
compromiso de realizar obras de beneficio social, 103 en los nueve municipios
de la Sierra Madre deI Sur. Compraba la madera a los propietarios y la
llevaba a sus aserraderos de Varaloso y Dos Aguas. Como no cumplia sus
compromisos, los trabajadores de la empresa y los campesinos vecinos
hicieron la lucha para que se formaran ejidos. Al iniciarse los tramites de
solicitud, se reunieron en estos dos lugares numerosas gentes "puros
medieros de los ranchos circunvecinos"104 que querian beneficiarse de la
dotaci6n de tierra. También vinieron de Dos Aguas, pueblo importante
recién formado alrededor deI aserradero de la compaiiia.

CUADRO NQ 22
CRECIMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS DE POBLACION'

Pueblos 1940 1960 1970 1985

El Varaloso 16 287 327 1,535 (?)

Barranca seca 13 50 247 911

Fuente: 1940, 1960, 1970: CenIoI NacionaleI de Poblaci6n y Vivienda. 1985: Censo Escolar (SEP).

La resoluci6n presidencial de 1959 concedi6 7,000 hectareas de basques
-un 5% de la superficie maderable deI municipio- a 2 ejidos nuevos: El
Varaloso (2,715 Has. para 155 ejidatarios) y Barranca Seca (4,215 Has. para
280 ejidatarios).lOS

Aserraderos y silvicultura intensiva
Al inicio, estes ejidos no cantaban con ninguna infraestructura productiva.
Los primeros aiios vendieron la madera a La Michoacana (1965-1967) pero
la empresa se llevo las maquinas en 1973. A partir de 1979, los ejidos
consiguieron sus propios aserraderos con crédito gubernamental. El
Varaloso campr6 su aserradero en 1979 y Barranca Seca empez6 a trabajar

102. Compai'ila privada: los principales socios eran extranjeros (norreamericanos).
103. Una carretera hasta la costa, casas para los obreros, centras de salud y escueJa. Véase

Arreola C, op. cie., p. 268.
104. Enrrevistas en El Varaloso.
105. Datas de SRA-Uruapan, Michoacân. Como se acostumbra en tales casos, el numero

real de ejidatarios no alcanza las cifras oficiales de la SRA. Son 48 ejidatarios efectivos
en EIVaralosoy 120 en BarrancaSeca, Jos demâs se han ido por causa de conflictas 0 no
han nacido todavia..

264



GANADERIA Y APARCERIA EN LA SIERRA DE COALCOMAN

con el suyo en 1981. También se fomentaron el desarrollo de industrias
privadas: aserradero deI Resumidero y de Coalcoman. 106 Al formarse la
Unidad de Administraci6n Forestal, ejidatarios y pequenos propietarios
estuvieron asesorados por los técnicos forestales. En la Sierra Madre deI Sur,
siendo una de las zonas forestales mas importantes deI estado y muy poco
explotada,107 se hizo hincapié en el desarrollo de nuevas técnicas de
explotaci6n deI bosque mas productivas y que tomaran en cuenta la
regeneraci6n deI bosque: La silvicultura inrensiva 0 método de desarrollo
silvlcola (MDS) sucedi6 al método mexicano de corte cuyo prop6sito s610
era cortar un porcentaje de los arboles (35 640% deI total) cada doce anos.
Para imponer el método de silvicultura inrensiva, se divide cada predio en
areas de corre de aproximadamente 100 Has. divididas ellas mismas en 6
zonas mas 0 menos homogéneas cuyo tratamiento resulta distimo:
Preaclareo (P-A), primer aclareo (lA), segundo aclareo (2A), tercer aclareo
(3A), corte de regeneraci6n (CR) ycorte de liberaci6n (CL). Cada zona lleva
su propio tratamiento aunque no tenga, al empezar el método, las
caracteristicas necesarias (arboles de la misma edad). Este método refleja la
voluntad de los técnicos de obtener en algunos decenios seis zonas
homogéneas en cada area de corre. lOS

Todos los propietarios tienen que conformarse con estas técnicas
puesto que el personal de la forestal dirige los cortes y comrola la producci6n
de los aserraderos. A la inversa de 10 que se da en la parte norte deI estado; el
corre clandestino casi no existe en la décima Unidad Administrativa
Forestal en la Sierra Madre deI Sur, por la bajfsima densidad de poblaci6n. El
aislamiento de la zona y la ausenciade mercados no-oficiales no fomentan la
"tala de luna". Solamente los agricultores llegan a tumbar algunos arboles
para levamar una casa 0 ampliar un poco su area de desmome sin pedir para
eso un permiso especial ya que los tramites duran mucho. A pesar de la
reducci6n drastica deI bosque consecutiva al aumento demogrâfico 
expansi6n de los desmontes y desarrollo de las praderas sembradas- la
situaci6n actual deI bosque de pino parece estabilizada. Al contrario, las
encineras ya bastante taladas para sembrar milpa desde principios deI siglo
se estan agutando. I09

106. La empresa deI Resumidero (Madeco) cuenta con 25 socios y tiene el aserradero mas
importante de la regi6n; emplea 250 personas. El aserradero de CoaIcoman (22 socios)
es mas reducido y emplea unas cincuenta personas.

107. Con un potencial de corte de un mill6n de metros cUbicos de madera de pino 0 sea el
30% de la capacidad estatal (informaci6n: PROFORMICH de la U nidad Administrati
va Forestal No. 10).

108. Entrevista al Ing. José Antonio Padua, Unidad Administrativa Forestal No. 10.
109. Los encinos no estan tan proregidos como los pinos por la administraci6n forestal

puesto que no tienen el mismo valor comerciaI.

265



COLONIZACION GANADERA EN LA SIERRA MADRE DEL SUR

Bosque y acumulaci6n
Desde que se desarrollo la industria forestal, el poseer pineras pudo
proporcionar utilidades importantes. Este capital que poco "rendia" se ha
vuelto disponible para los 569 propietarios privados y ejidos forestales. 110

De 100 hectareas de pinera explotadas en silvicultura intensiva se puede
sacar 4,000 m3 rollo, pagados a 8 y 10 millones de pesos (el precio era, a
principios de 1986 de 2,000 a 2,500 pesosjm3r). De las 40 unidades de
producci6n estudiadas, cinco se beneficiaron de esta fuente de ingresos. Los
recursos forestales se consideran en general coma caja de ahorros para
cuando se presenta un gasto excepcional: compromisos, cornpra de una casa
en la cabecera municipal, adquisici6n de terrenos, etc. Las utilidades
generadas por estos recursos sin duda fomentaron la concentraci6n de la
propiedad puesto que solamente los predios forestales importantes pueden
justificar la construcci6n de una brecha y la explotaci6n maderera. S6lo los
grandes propietarios forestales consideran al bosque coma un capital
productivo que tieneque ser explotado con criterios tipicamente capitalistas.
Los 25 socios de la empresa Madeco en el Resumidero controlan unas
setenta mil hectareas de basque maderable en el municipio de Coalcoman. El
"metro eu.bico tabla" (producto de los aserraderos) se vende diez veces mas
caro que los dos "metros cubicos rallo" necesarios para su elaboraci6n
comprados a los propietarios: un negocio jugoso que deja utilidades
considerables. III

Los ejidatarios deI Varaloso también sacan sus utilidades aunque en
menor escala. En 1985, la empresa ejidal entreg6 un mill6n de pesos de
utilidad a cada uno de los 48 ejidatarios 10 que fomenta una acumulaci6n de
capital impresionante y poco comun en los ejidos; ademas de la madera
ejidal, el ejido compra e180% de los arboles a propietarios privados. 1I2 En
1974 compraron 330 hectareas de terreno laborable en el plan de Tierra
Caliente (Huisto, municipio de Aguilil1a) con el producto de una temporada
de madera. Durante muchos ai'ios los ejidatarios pidieron una ampliaci6n.
Como no se las daban, todos empezaron a comprar con las utilidades que les
quedaron terrenos colindantes con el ejido. Se volvieron pequei'ios propieta-

110. 567 predios particulares y 2 ejidos segun dacos de la presidencia municipal. Primer
Informe, Gobierno Municipal. Coa1coman. 14 de diciembre de 1984 (en realidad el
bosque maderable se encuencra concencrado en pocas manos).

111. Para la empresaMadeco, la tasa deganancia se acerca aI50%. Las empresas tienen que
abrir brechas largas para sacar la madera de las zonas incomunicadas. pero las
facilidades de explotaci6n. la importancia de los recursos disponibles, asî coma el
precio pagado al propietario (mas baraco que en la parte norte deI estado) compensan
estos gascos.

112. En Barranca Seca. s610 se repartieron 43,000 pesos a cada socio por problemas
internos.
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rios con presta-nombres, y ganaderos. El hecho de que ahora nadie pida
ampliaci6n, por temor a que se afecten los propios terrenos de ellos
evidencia la rapidez de esta acumulaci6n.

La industria forestal ha creado en la regi6n una fuente de empleos sin
precedente. Actualmente, los cuatro aserraderos deI municipio dan trabajo a
unas 550 gentes -primera fuente de trabajo no-agdcola- principalmente
agrupados en tres nuevos centros de poblaci6n: Dos Aguas, El Varaloso y
Barranca Seca. Aunque muchos obreros contratados hace 20 afios por la
Compafifa Michoacana de Occidente venfan de otras regiones deI estado
coma Zitacuaro, Uruapan, Tepalcatepec 0 de los estados de Durango,
Zacatecas y México, el desarrollo reciente de esta industria ha quitado al
sector agropecuario de Coalcoman una parte de sus trabajadores (medieros).
Los que no lograron hacerse ejidatarios emigran a Estados Unidos en verano
y regresan a Coalcoman para la temporada de corte de madera que es de
noviembre a mayo. Pese a condiciones de trabajo muy diffciles y peligrosas,
su nivel de vida se ha mejorado. De hecho, nunca han regresado a
desmontar.

6. LA APARCERIA EN CRISIS

Los medieros escasean

La divisi6n de la propiedad
Desde que se formaron los ranchos a prinClplos deI siglo, muchas
propiedades se han fraccionado por herencia a medida que creda la
poblaci6n y la presi6n sobre la tierra. La poblaci6n rural, fuera deI pueblo de
Coalcoman, creci6 un 53% entre 1930 y 1950 (véase grâfica 27). Al
disminuir el tamafio de las propiedades, varios medieros se tuvieron que ir
cuando los hijos deI antiguo propietario quisieron posesionarse de su parte.
Las fracciones que heredaron eran de un tamafio mas reducido y no podfan
dar trabajo a muchas personas: dos 0 tres medieros, a partedel duefio cuando
éste no se quedaba solo. A la tercera genenici6n resultaba imposible, salvo
para las propiedades mas grandes que cada nieto se quedara con una finca de
dimensiones aceptables para vivir agusto coma el abuelo. Unos se volvieron
minifundistas pero la mayoda dejaron la propiedad encargada con un
mediero mientras se iban a vivir en el pueblo de Coalcoman 0 en Estados
Unidos.

De 1950 a 1960, la poblaci6n "urbana" deI pueblo de Coalcoman se
duplica (crece un 111 %; grâfica 27) cuando la poblaci6n rural se queda
estable. Numerosos propietarios 0 medieros abandonaron el campo y se
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GRAFICA NQ 27: EVOLUCION DEMOGRAFICA EN EL MUNICIPIO DE COAI.COMAN

ENTRE 1930 y 1980 (URBANIZACION DEL PUEBI.O y EMIGRACION)
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juntaron en la cabeeera municipal para buscar trabajo 0 haeer negocio. No
duraron muchos afios en el pueblo. De 1960 a 1970 y segun los eensos
demogrâficos, se observa una baja impresioname de las estadisticas
demogrâficas: -33% para el municipio, -32% para el campo y -36% para el
pueblo cuando la poblaci6n dei pais creee de un 3.4% al afio. ll3 Después de
1970, la poblaci6n se recupera un poco sin a1canzar todavia los niveles de
1960. Esta evoluci6n espectacular y poco comun se debe a los fen6menos de

113. Thierry Linck, Le paysan dépossédé, pouvoir, technique et décision au Mexique. These
de doctorat d'état. Centre de recherche en développement comparé. El Colegio de
Michoacan-CEDEC, 1985, p. 85.
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emigraci6n que se dieron a partir de los anos cuarentas para acelerarse
después.

Las migraciones
Hemos vista en capitulos anteriores que al formarse los ejidos de la parte·
noroeste deI municipio bajo la presidencia de Lazaro Cardenas, gentes de la
Sierra bajaron para integrarse a los ejidos 0 ir a buscar trabajo en el distrito
de riego de Colima. A medida que se desarrollaba la fruticultura de regadio
en Colima y que se repardan mas tierras, creda el flujo de migrantes. El
municipio de Coquimat1an, Col. contaba con un 20% de inmigrados de 1940
a 197011.( y muchos de ellos venian de Villa Victoria y Coalcoman en el
suroeste de Michoacan. A falta de estadisticas, resulta dificil evaluar la
cantidad de hombres que salieron asi deI municipio de Coalcoman y las
condiciones econ6micas en las cuales se encontraban cuando se animaron a
irse. Sin embargo, parece probable que muchos emigrantes eran pebres,
medieros, parvifundistas 0 peones. En efecto, tuvieron dificultades para
conseguir tierra. Hoy en dia la mayoria de ellos no tienen acceso al riego.
Unos se benefician de una parcela ejidal de temporal; los demas, vecinos de
los ejidos, trabajan de jornaleros. Nunca volvieron a la sierra de Coalcoman.

El segundo movimiento de emigraci6n que se observa en el municipio
de Coalcoman cobra mas importancia. El bracerismo se ha vuelto un rasgo
esencial de la vida rural. De los cuarenta jefes de explotaciones entrevistados
quince han ido por 10 menos una vez a Estados Unidos 0 siguen emigrando
cada temporada. Doce nunca se han ido al norte pero tienen alla parientes
cercanos. A menudo los j6venes salen a Estados Unidos antes de casarse
para volver con algo de dinero. Cuando regresan en diciembre, para las
posadas, forman colas muy largas en el edificio de Bancomer para depositar
el dinero que les sobra ycobrar intereses. El trabajo asalariado en los ranchos
de California "rinde" mas que todos los negocios que se puedan tene~ en
Coalcoman, salvo el narcotrâfico, en 1985, se ganaban de quinientos a mil
dolares mensualmente. Ello representa una fuente de acumulaci6n de
capital ex6gena de primera importancia para numerosas unidadcs de
producci6n aunque no sea siempre un capital productivo: compran un solar
en el pueblo y levantan una casa para acomodar a sus padres 0 mandar a los
hijos a la secundaria. Ellos siguen trabajando en sus ranchos de la sierra

114. 2,076 personas de las 10,722 que cuenta el municipio en 1970. De las 37 personas que
hemos visirado alla (de abri! a junio de 1984) 18 eran inmigrados. H. Cocher, op. cit.,
pp. 128 Y 140.
Nicolas Fornage confirma el fen6meno para el ejido de Cruz de Piedra (municipio de
Coquimarlan, Col. 29 ejidararios) donde ha enconrrado 11 campesinos originarios de
Villa Vicroria y Coalcoman que Jlegaron duranre los tres ûltimos decenios (CUIDA,
Escuela de Agricultura de Tecoman, CoL).
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aunque tengan que "aventarse" viajes largos en brechas pésimas dos 0 tres
veces a la semana.1l5 Por eso compraron también camionetas.

Para otros emigrantes, el dinero ahorrado sirvi6 para comprar tierra.
De los quince productores emigrantes que hemos encontrado, cuatro ex
medieros 0 hijos de mediero lograron comprar una fracci6n de terreno para
volverse pequenos propietarios (minifundistas). S610 uno, hijo de pequeno
propietario, alcanz6 a comprar un rancho regular. Sin embargo, no hay que
olvidar que "irse para el norre" sigue siendo un viaje riesgoso y muy costoso
ya que la mayoda no tiene documentos. A principios de 1986, los "coyotes"
cobraban quinientos d61ares por persona. Los migrantes que son detenidos
por el servicio estadounidense de migraciones pierden este dînero y se
quedan endeudados por muchos anos, excepto si intentan otra vez cruzar la
linea (endeudandose mas). Asi que no a todos les sale bien. Cuatro jefes de
familia, entre los quince migrantes entrevistados no han logrado ningun
mejoramiento de su nivel de vida por haberse enfermado, accidentado 0
haber sido detenidos por los servicios migratorios. Al presentarse al coyote
o al contratista norreamericano, no todos los migrantes son iguales. Los que
tienen familiares al otro lado, conocen al coyote 0 cuentan con un padrino
mayordomo, tienen una probabilidad mayoe de llegar a su destino y de
encontrar trabajo. Entre todos los campesinos que salieron a Estados
Unidos, es probable que los hijos de pequenos propietarios que han sacado
provecho de su emigraci6n sean mas numerosos que los hijos de medieros.
N ietos 0 bisnietos de los primeros rancheros que se apoderaron de la tierra a
fines deI siglo XIX toman el relevo de la larga tradici6n de migraci6n de la
familia. 116

Una de las migraciones menos conocida ha sido siempre la continuaci6n
deI movimiento de colonizaci6n de la sierra hacia las playas deI Padfico y la
enajenaci6n consecutiva de los terrenos comunales deI municipio de Aquila.
Con la rebeli6n cristera, se forma en San José de la Montana un "foco"
avanzado de mestizos, a media hora de camino deI municipio de Aquila.
Sirvi6 de retaguardia cuando la gente de raz6n invadi6 la comunidad
indigena de P6maro y se volvi6 duena deI puebla de San Pedro Naranjestil

115. Numerosos producrores tienen asl dos casas: una en el rancho y otra en el pueblo.
Fomentaron el crecimiento urbano de Coa1coman. Sin embargo los censos demogrâficos
y la repartici6n de la poblaci6n entre ciudad y campo son diflciles de interpretar porque
nunca se sabe si la familia fue censada en su rancho 0 en el pueblo.

116. Hi p6tesis planteada por R. Rouse en su estudio sobre las migraciones en el municipio
de Aguililla: "The norrhward migration has brougth many changes CO guilil1an'slives.
However, for many families, migration itself was not a novelty. Many of the people
who left in the early years had aJready been involved in migration within west-central
Mexico and, more imporrantly perhaps, most"of them were members of families with
migrarory traditions stretching back into the nineteenth century", op. cit., p. 1.
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(1965-1985).117 Los invasores son antiguos medieros, minifundistas 0

arrieros. Vendieron los pocas vacas adquiridas a medias que tenian en el
municipio de Coalcomân para establecerse en los terrenos comunales donde
la renta de la tierra todavia no existia. Compraron solares en los pueblos
indigenas y alambre de puas. A pesar de la disminuci6n de la arrieria, con la
apertura de las vias de comunicaci6n, los arrieros seguian haciendo negocio
entre Coalcomân y las comunidades de la costa: "vendian la ropa allâ al doble
de su precio de Coalcomân", "Mi hermano se qued6 allâ. Se meti6 hace 20
afios cuando ya tenia cufiados y cornpadres. Ahoca tiene una tienda de
abarrotes.118

Conviene destacar que los migrantes que invadieron las comunidades
de la costa eran los mâs humildes de Coalcomân, pero sus bienes aeumulados
aunque modestos representaban mucho mâs que el capital de los indigenas.
Un siglo antes, los rancheros que venian de Cotija 0 Tamazula no eran
tampoco terratenientes. Se volvieron poderosos aillegar a una regi6n euyo
terreno era casi gratuito.

Conclusi6n
Antiguamente, la regi6n de Coalcomân atraia los migrantes. A partir de
1940, empez6 a despedirse de ellos. Hijos de Pequefios propietarios 0 de
medieros, se han ido a buscar condiciones econ6micas mejores en los
distritos de riego de Colima, en las comunidades indigenas de la costa 0 en
Estados Unidos. Solamente los braceros regresan a veces para volverse
pequefios propietarios. La formaci6n de los ejidos forestales y la reapertura
de las minas de Guadalupe deI Cobre, Mich. al noroeste deI municipio y de
Los encinos, ]a!., han ofrecido también mâs oportunidades de trabajo. Asi
que han escaseado mucho los medieros en los ranchos deI municipio. Basta
recorrer las principales terracerias de la sierra para observar las casas
abandonadas y arruinadas. La barranca deI Sacasihuite, por ejemplo, contaba
con mâs de 30 casas antes de 1940 (112 habitantes en 1940). Ahoca todas se
eneuentran "solas" 0 recubiertas por la vegetaci6n (49 habitantes en 1960,
28 en 1970 y cero en 1985).119

Actualmente, la aparceria sigue siendo una forma de relaciones de
producci6n esencial a pesar de la multiplicaci6n de las pequefias propiedades
agricolas explotadas por el duefio mismo. Las propiedades que no se han
fraccionado 0 que resultan de una reconcentraci6n de la tierra, asi coma las
propiedades medianas cuyo duefio se ha ido a vivir al pueblo 0 a Estados
Unidos, cuentan todavia con tres 0 cuatro medieros nada mâs. En todo caso,

117. La invasi6n de la Comunidad Indigena de P6maro por los ganaderos mestizos esta
descrita en el Capitulo V: Campesinos y ganaderos de la comunidad de P6maro.

118. Emrevista con Guadalupe Valencia, Ixtala.
119. CemoI de pob/aci6n, 1940-1960-1970 y Cemo eIco/ar (SEP), 1985.
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los "contratos" de medieda se han modificado bastante.

Diversidad y evoluci6n de los contratos de medieria

Diversificaci6n de los "contratos" de medieda
En el rancho de principios deI siglo, eI patr6n prestaba la tierra y el mediero
su fuerza de trabajo. No habia mas medios de producci6n que la semilla, el
machete y, para las tierras laborables, la yunta y el arado. Cuando se
generaliz6 el uso de nuevos medios de producci6n en los sistemas de cultivo
coma fertilizante, herbicidas, tractor en los terrenos parejos, etc., las
reIaciones de trabajo entre propietario y mediero empezaron a modificarse
de manera variable segun los ranchos. Al principio, pareda normal que
ambas partes gastaran 10 que supuestamente se refeda a sus aportes
respectivos. El mediero compraba el herbicida si no queria limpiar a mano.
El gasto para el fertilizante se repartia entre ambos 0 le tocaba al
propietario, segun los casos. En los terrenos mecanizables, eI duefio pagaba
la mitad de los gastos ocasionados por el alquiler deI tractor que sustituia a la
yunta de bueyes yel mediero la otra mitad que sustituia también al arado de
palo y al trabajo.

El casa mas comun sigue siendo cuando cada unD paga la mitad de los
medios de producci6n pero muchos medieros lograron que el propietario se
encargue de una proporci6n mayor de los gastos: 100% deI sulfato de
amonio por ejemplo y a veces deI Ester6n. Como contrapartida, el mediero
tiene que regar en el desmonte la semi11a de jaragua que le ha dado el
propietario. As! una parte deI fertilizante aplicado 10 aprovecha la pastura
deI duefio.

En cuanto a la remuneraci6n deI trabajo, los contratos también se han
modificado. En un caso sobre dos el propietario participa en la cosecha deI
maiz. Trabaja él mismo junto con eI mediero, 0 contrata mozos para que le
ayuden. Si el mediero trabaja con sus dos hijos 0 dos mozos pagados por él, el
patr6n contrata tres mozos mas 0 dos si participa él mismo. Cada quien
pizca su parte. En aIgunos casos el duefio deI terreno ayuda también para eI
trabajo de la tumba pagando al mediero una parte deI trabajo necesario -de
la misma manera que para la cosecha- 0 por contrato. Las diferencias de un
casa a otro son muy importantes. En 1985 un mediero cobr6 6,000 pesos
para desmontar 27 medidas mientras que otro obtuvo 320,000 pesos
(contrato) para tumbar 30 medidas de monte alto (encinera). A veces el
mediero as! ayudado queda comprometido a trabajar gratuitamente para el
duefio en el mantenimiento deI rancho. Siempre tiene que sembrar jaragua
para el ganado deI propietario.

Ultimamente, el reparto de la cosecha por mitad de volvi6 a discutir en
algunas explotaciones ganaderas de la sierra. El 100% deI grano cosechado
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queda en manos d~l mediero. El dueno cobra el rastrojo, la pastura que tiene
que sembrar el mediero, y, a veces, algunas ayudas deI mismo mediero como
una renta en trabajo para arreglar cercas, etc. Este ultimo paga entonces
todos los insumos. Siendo ganadero el propietario, s610 llaman su atenci6n
el rastrojo y la pastura.

En las propiedades confiadas a los medieros para que las cuiden,
mientras el dueno vive en el pueblo 0 en otras partes, se ha desarrollado un
nuevo tipo de "ganaderia a medias" (ahora muy pocas personas tienen
ganado a medias como se hada a principios de siglo). En verano, el mediero
ordena y hace el queso que se reparte después en cantidades iguales entre ~l y
el dueno. En los ranchos ubicados cerca de Coalcoman, el mediero tiene que
llevar la mitad de la leche diariamente al pueblo para entregarla al dueno,
salvo si este ultimo viene cada dfa a su rancho para llevarsela. En invierno, el
mediero tiene que cuidar el ganado y arreglar las cercas, aunque todas las
crfas se queden en propiedad deI dueno. En contrapartida, tiene la siembra
"dada" (100% de la cosecha de grano) y/o cobra un sueldo mensual de
10,000 a 30,000 pesos (1986).

Las "asociaciones" posibles entre propietarios y medieros son pues
. multiples. En el mismo rancho, entre el dueno y su mediero, pueden existir
varias formas de relaciones de producci6n segun el tipo de terreno 0 de
actividad. Asf, en cada rancho, se lleva a cabo una "combinaci6n" de
contratos de medierfa disdntos para el desmonte, el riego, el ganado, las
colmenas, la cana de azucar, etc...

Las nuevas relaciones de producci6n
Los medieros lograron mejorar sus condiciones de trabajo. A medida que
disminufa el numero de medieros disponibles y los brazos para trabajar, los
propietarios tuvieron que conceder mas ventajas a sus medieros para que no
se fueran al norte. Asf la proporci6n de trabajo no remunerada por el dueno
de la tierra, baj6 cuando se emanciparon los medieros. Sin embargo, es
interesante observar que las ventajas conseguidas por los medieros abarcan la
cosecha de mafz, el financiamiento de los insumos y la remunerad6n deI
trabajo. De ninguna manera se le permitieron ventajas al mediero en
asuntos de ganaderfa 0 de pastos. El derecho de pastoreo qued6limitado a 4
65 animales salvo excepciones, aunque los medieros tengan que conformarse
con el jaragua. Ahora, 10 que se espera deI mediero es que siembre todo 10
que pueda desmontar para que haya mas pastura. Si resulta necesario, se le
paga un sueldo 0 se le da la siembra. Cuando la ganaderfa se volvi6 el unico
negocio costeable de la regi6n, los ganaderos dejaron a sus medieros los
demas negocios poco interesantes, entre ellos el cultivo de mafz, pero no les
dieron oportunidad de acumular ganado.

Los latifundistas ausentistas encargan su rancho a un conocido de ellos
para que cuide el ganado, cambie los animales de potrero de vez en cuando y
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arregle las cercas. A cambio,le dan permiso de desmontar 10 que quiera en la
propiedad y de mantener hasta 20 6 30 animales suyos. Se trata de un caso
muy particular de relaciones de producci6n hasta ahora poco conocido en la
regi6n pero que tiende a desarrollarse, sustituyendo a la aparceria.

Parece que los medieros que viven y trabajan cerca deI pueblo principal
han logrado mas facilmente mejorar el contrato de medieria a su favor que
los medieros ubicados en ranchos incomunicados. Bastante lejos de
Coa1coman, hemos encontrado relaciones de aparceria muy similares a las
que hemos descrito en el tercer apartado. Es posible que la evoluci6n de las
relaciones de producci6n haya sido tanto mas rapida cuanto mas cercano deI
pueblo estuviera ubicado el rancho. 120

lPerspectivas de acumulaci6n?

A pesar deI mejoramiento aparente de su situaci6n, los medieros no han
logrado elevar su capacidad de acumulaci6n de capital. Ahora aIgunos se
quedan con la totalidad de su cosecha de grano pero no les sirve para "hacer
negocio": el precio deI maiz pagado al productor por la CONASUPO es bajo
y la manteca de puerco dej6 de tener mçrcado. Mientras no tengan acceso a
los recursos forrajeros, los medieros no podran desarrollar sus actividades
ganaderas y elevar su niveLde vida. Ademas, siguen siendo muy dependientes
de su contrato con el duefio de la tierra. Como 10 hemos expiicado
anteriormente no pueden romper el contrato sin perder la parte de la
cosecha que les toca 0 su trabajo acumulado en la tumba piua el pr6ximo
cielo agricola. Son contados los medieros que superaron su dependencia
econ6mica y se voh:ieron pequefios propietarios sincasarse con una hija de
terrateniente 0 salir a Estados U nidos algun tiempo. Estos ultimos tuvieron
la oportunidad de comprar un terreno con un capital acumulado fuera de la
regi6n, salvo. para los sembradores de marihuana.. De los cu~renta

productores entrevistados, nueve propietarios habian sido medieros 0 eran
hijos d~ mediero. '. ..'

Los pocos medieros que se han vuelto "encargados" esran en condiciones
mas favorables. Ademas de la siembra "dada" tienen un acceso mas amplio a
los pastos de la propiedad. Pariente 0 ahijado deI duefio, se benefician deI
estatuto privilegiado de "encargado" deI rancho.

Al disminuir el numero de medieros en la sierra de Coa1coman, se

120. En la regi6n de SanJosé de la Montana, al sur deI municipio, el arrendamiento sigue
siendo la forma principal de las relaciones de producci6n, pero las rentas han subido.
Anteriormente se cobraba quince anegas. Quedarâ por investigar el parqué tales
reIaciones de producci6n se establecieron en este pueblo deI municipio en lugar de la
aparcerfa d'sica.
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extensificaron los sistemas de producci6n de las medianas y grandes
propiedades. Se abandonaron muchos terrenos laborables y de riego. Al
final, la especializaci6n ganadera y el desarrollo de las pasturas sembradas
pueden interpretarse como una adaptaci6n de los sistemas de producci6n al
cnrarecimiento de la mano de obra. Por otra parte la pastura sembrada en
los desmontes condena el cultivo de mafz a largo plazo, transformando los
cerros en praderas que no se pueden cultivar sin arar. Al condenar al mafz, se
condena a los medieros puesto que sembrar mafz es la unica actividad que les
queda. Finalmente, todo sucede como si el nuevo sistema agrario que se
diferencia no ocupara medieros 0 tendiera a arreglarse sin la participaci6n
de ellos.

7. CONCLUSIONES

Repartici6n de los medios de producci6n

Las divisiones sucesivas de las propiedades y las compras realizadas por
aIgunos medieros fomentaron la multiplicaci6n de las pequefias propiedades
(menos de 100 hectareas) y la formaci6n de un minifundio importante. l2I

Sin embargo, quedaron propiedades muy grandes que no se fraccionaron 0

se volvieron a concentrar. Gracias a una acumulaci6n rapida permitida por
la ganaderia, unD de los herederos puede comprar a sus hermanos y
hermanas las fracciones correspondientes para reconstruir el rancho de
origen. Ultimamente, las ganancias realizadas en la industria maderera

. facilitaron la formaci6n de neolatifundios forestales. Por falta de catastro
rural, resulta imposible conocer con precisi6n la situaci6n actual de la
tenencia de la tierra. La grafica 28 fue realizada a partir de los datos
disponibles en la oficina de Administraci6n de Rentas de Coalcoman donde
1,947 propiedades estan registradas. La superficie total registrada es de
93,817 hectareas, mas 9,621 hectareas que pertenecen a ocho ejidos. La suma
de estas dos cantidades representa el 34% de la superficie total deI
municipio, 10 que quiere decir que las dos terceras partes de la propiedad no
estan registradas, no tienen existencia legal ni estan sujetas a impuestos.
Queda claro que estos orillan a los propietarios a no registrar la superficie
real de su rancho. En realidad existen numerosas propiedades cuya
superficie rebasa los Hmites amparados por la Ley de Reforma Agraria. La

121. Predio rural de pequeiia extensi6n (inferior a 20 0 30 hectareas de agostadero), el
minifundio no alcanza a satisfacer las necesidades econ6micas de la familia. El jefe de
familia tiene que trabajar a medias con los vecinos.
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GRAFICA NQ 28: REPARTICION DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE COALCOMAN
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propiedad registrada mas grande tiene oficialmente 516 hectareas cuando
en la realidad hemos visitado varios ranchos de miles de hectâreas. Aun asi,
la grâfica 28 nos da una idea significativa de la tenencia de la tierra en el
municipio. Refleja la reparticion desigual de este medio de produccion: el
50% de los propietarios,(sin tomar en cuenta los campesinos sin tierra ni
los ocho ejidos poseen el 10% de las tierras y solo un 10% de todos los
propietarios acaparan el 50% de las tierras.

Los grupos agraristas que se formaron a partir de los aii.os cincuenta no
lograron ningun resultado: se rechazaron solicitudes para las tierras de
Coalcoman y El Terreno (1957), de Marvata yLa Pajara (1971), de La Zanja
(1974), de La Cofradia y Los Chapiles (1979) y de El Salitre, Las Tabernas,
Tupitina, Corral de Piedra y Monte Verde (1980);122 se dec1araron
improcedentes las solicitudes de tierra por incapacidad juddica 0 par falta de
predios afectables dentro dei radio legal de 7 Km. En efecto, la ley ampara
las propiedades cuyo tamaii.o alcanza a mantener quinientos animales. Con
un coeficiente de agostadero de 5,123 la superficie amparada es de 2,500
hectareas. Ademas, la division artificial de las propiedades con prestanom
bres, sociedades, régimen legal de separaci6n de bienes entre los conyuges
casados, etc., disimula propiedades mas grandes pero inafectables.

La reparticion deI ganado entre los productores de Coalcoman también
ilustra la diferenciacion campesina (grâfica 29). El problema de las
estadisticas se plantea de la misma manera que para la propiedad territorial.
La Union Ganadera local tiene registradas 31,175 cabezas de ganado
repartidas entre 1,028 ganaderos, pero el informe de gobierno municipal en
diciembre de 1985, reconoce la existencia de ochenta mil cabezas de ganado
vacuno en el municipio. Si se da fe a esta estimacion, el 60% deI ganado no
estada registrado. 124 Por temor a las afectaciones de tierra, los ganaderos
que tienen mas de quinientas cabezas de ganado no registran todos sus
animales. Por otra parte, muchos productores de los mas pobres no
registran su ganado. Los que tienen dos 0 tres animales no hacen los
tramites necesarios para registrar su ganado aunque sea obligatorio para
poder venderlo. Asi que el numero de productores que tienen entre una y
diez cabezas de ganado esta muy subestimado en la grâfica 29. Sin embargo,
se observa que el 50% de los productores se reparten el 20% deI ganado
registrado cuando 20% de los ganaderos posee el 50% deI ganado.

122. La unica solicitud que tuvo éxito fue la de El Cuart6n, cerca de Trojes en el noroeste dei
municipio, donde se dieron 1,442 hectareas a 24 solicitantes (S.R.A.).

123. Fijado por la Comisi6n Agraria Mixta.
124. Las cuarenta unidades de producci6n estudiadas cuentan con un total de 2,854 cabezas

de ganado vacuno (segun las entrevistas) pero solamente 1,351 (el 47%) estan
registradas.
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GRAFICA NQ 29: REPARTICION DEL GANADO EN EL MUNICIPIO DE COALCOMAN
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GANADERIA Y APARCERIA EN LA SIERRA DE C OALCOMAN

Intensificaci6n 0 extensificaci6n

La reparticion de los medios de produccion aparece asi bastante desigual.
Fomenta una evoluci6n diferenciada de los sistemas de produccion.

En las unidades de produccion de recursos Iimitados, se observa una
intensificacion general que responde a la necesidad de aprovechar mejor la
superficie disponible. A pesar de que el maiz siga siendo la piedra angular
deI sistema de produccion, eI campesino trata de mejorar la capacidad
forrajera de su terreno y siembra pasturas mejoradas coma jaragua y
"gordura" con mucho cuidado para no perjudicar la milpa. Mantiene
siempre un equiIibrio entre eI maiz y la pastura. A veces vuelve a arar las
tierras de yunta transformadas en huizachera. Si esta ubicado al margen de
un rio, arregla una playita para sembrar granos basicos, legumbres, cafia, 0

cultivos forrajeros (maiciIIo, sorgo, aIfaIfa). La asociacion entre agricuItura y
ganaderia se hace mas intima. Se cortan manojos de hojas a montones, se
encaraman en un arbol fuera deI aIcance deI burro y se reparten a fines de la
estacion seca. A veces se junta el abono de corral para esparcirlo en eI
terreno barbechado. Cuidan al maximo su ganado puesto que la muerte de
un animal representa una pérdida inmensa.

En las unidades de produccion mas grandes -de 100 a 300 hectareas en
la sierra 0 menos en el valle de CoaIcoman-, la intensificacion de los
sistemas de produccion ha encontrado sus limites cuando escasean los
brazos para trabajar pues los hijos se van a Estados Unidos y los medieros ya
"no quieren trabajar". Las actividades que llevan una productividad deI
trabajo demasiado baja se han abandonado al presentarse una oportunidad
de viaje "al norte". Si el rancho esta confiado a un mediero, los intereses
antagonicos de ambas partes -competencia maiz-jaragua, derecho de
pastoreo- también limitan las posibilidades de intensificacion puesto que
una parte deI trabajo invertido por el mediero se le escapa. El mediero corta
hojas de maiz para sus vacas si puede apartarlas deI ganado deI patron. Los
trabajos de mejoramiento se aplazan hasta que el duefio se anime a
participar.

En los ranchos de quinientas hectareas 0 mas, la evolucion deI sistema
de produccion esta caracterizada por una extensificacion cada vez mayor.
Los medieros se han ido, dejando la propiedad sin fuerza de trabajo salvo en
algunos ranchos donde perdura eI sistema de produccion tradicional descrito
en el tercer apartado. La ganaderia extensiva representa la actividad
principal deI rancho. El numero de cabezas se regula con las ventas de
octubre para rebajar la carga-animal pero no se da ningun complemento al
ganado. El "encargado" es la ultima persona que sigue sembrando maiz en la
propiedad.

El desarrollo diferenciado ycontradictorio de los sistemas de producci6n
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que aqui hemos analizado, ha pretendido ilustrar la diversidad de los
imereses en juego. Ensefia también el papel decisivo de la reparcici6n de los
medios de producci6n y de las relaciones de producci6n en la evoluci6n
general deI sistema social de producci6n. .
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CAPITULOV
CAMPESINOS y GANADEROS DE LA COMUNIDAD DE

POMARO, MUNICIPIO DE AQUILA

Hubert Cochet
Irene Felix
Rodo Marcinez K.

1. RESUMEN HISTORICO

Origen deI poblamiento y toponimia

Los restos arqueo16gicos de Maruata viejo y las relaciones deI siglo XVI son
testigos de la aneigüedad deI poblamieneo indigena de la zona costera de
Michoacan. Cuando llegaron los espafioles, esta sierra estaba ocupada por
nuc1eos pequefios de poblaci6n mas 0 menos aislados unos de otros. Se
culcivaban las orillas de los dos y la gente sembraba el maiz bajo el sistema
de roza, tumba y quema.\
Era una ocupaci6n "difusa" deI espacio: "S610 el pueblo de P6maro, en esta

comarca tendda cien vecinos, y el de Tlatictla, de este no, casi otros taneos; y
aun dudo que lleguen a cieneo; los demas sedan como de a veinee 0 a treinta y
de cuarenea y de cincuenea, y dos 0 tres que hay, de a cinco indios".2

A pesar de la cercania de las minas de oro y plata de la provincia de
Mocin de Oro que, "antes de que llegaran los espafioles eran trabajadas
intensamenee por los naturales de la regi6n" ,3 parece que la poblaci6n de
P6maro no trabajaba el metal: "ni tenian oro ni plata aunque la tierra es de
oro en algunas partes de esta provincia, y bien cercano y vecino de este do,
no 10 sabian sacar ni aprovechar".4

1. La gente no vivfa en la costa por calurosa e insalubre, pero bajaba al mar para aprovechar
sus recursos.

2. "Relaciones de la provincia de Motines" en: Alvaro Ochoa S. y Gerardo Sanchez D., op.
cit., pp. 98·99.

3. Ignacio M. dei Castillo y Raul G. Guerrero, En lOI MotineI dei Oro. Expedici6n
etnografica y Iingüfstica, 1946, p. 6.

4. "Relaciones de la provincia de Motines", Ibid., p. 102.
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Colonizaci6n tardia y superficial

Pocas cosas se saben de la conquista de estas comarcas alejadas. Esta no fue
con "guerra sino por halagos y buenas razones.... ~ Como 10 hemos
mencionado en el capitulo IV, parece que la conquis ta y la colonia no
modificaron las actividades agropecuarias de la comunidad tanto coma en la
regi6n vecina de Coahuayana y Colima donde las tierras de riego de los
indîgenas fueron plantadas de cacao, 10 que modific6 totalmente el sistema
agrario y coadyuv6 al descenso demogrâfico.

Por 10 menos es probable que la organizaci6n social no se haya
modificado de manera clara y nunca se cobr6 tributo segun las relaciones.6

Muy alejada, de acceso muy difîcil y sin recursos agdcolas, la regi6n
nunca llam6 la atenci6n de los espaêioles y en 1533, Hernan Cortés firm6 el
acta que reconoda la comunidad indfgena de P6maro (Tftulo original).

Curiosamente, el acontecimiento que tuvo mas consecuencias en el
siglo XVI fue la llegada a la comunidad de P6maro de una etnia indfgena
diferente procedente dei estado de Guerrero y que andaba huyendo de "la
crueldad desarrollada por los espaêioles". Después de muchas migraciones,
se instalaron definitivamente a principios dei siglo XVII en el pueblo de
Coire (véase mapa 20) donde formaron su comunidad gracias a concesiones
de tierras otorgadas por las comunidades vecinas de P6maro yOstula. Como
veremos mas adelante, estos acontecimientos, consecuencia indirecta de la
conquista, tuvieron mas efectos, en cuanto a la tenencia de la tierra, que la
conquis ta mis ma, puesto que los conflictos entre ambas comunidades
todavfa no se acaban.

Liberalismo y saqueo mercantil

Durante la primera mitad dei siglo XIX, la zona costera todavfa no
presentaba muchos casos de venta 0 arrendamiento de tierras.1 En 1871,
después de que fueron adoptadas las leyes liberales, y mientras que "el
gobierno dei Estado trataba de que a toda costa fueran repartidas las
propiedades comunales deI Distrito de Coalcoman, Pômaro fue 'una de las

5. Ignacio M. deI Castillo y Raul G. Guerrero, op. cit., p. 102. "Los pueblos que tengo
referidos en este dicho rio y aun los demas de motin y P6maro que tengo por decir
cuando adoraban a sus Îdolos en tiempo de su gentilidad se averigua que nunca fueron
sujeros a ningun senor natural, ni unos a otros se sujetaban, yasi se ha116 en ellos cuando
los conquistadores los sujetaban, que fue sin guerra sino por halagos y buenas rtlzones".

6. "Nunca supieron dar triburo porque, como eran pobres no tenÎan ropas". Relaciones en
op. cit., p. 102.

7. Gerardo Sanchez, BI suroeste de Michoacdn: estructura econo1lliclJ-socia/ 1821-1851.
UMSNH, 1979, Mapa 4. "Despojo de tierras comunales 1828-1851", p. 53.
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MAPA NQ 20: MAPA TOPOGRAFICO DE LA COMUNIDAD DE POMARO
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comunidades que mas resistencia presenta a que sus tierras fueran
fraccionadas". 8

Sin embargo y segun don Camilo Chavez, cumunero de Pamaro,
algunos javenes de la comunidad que se habian ido a vivir cerca de la
"frontera" norte de la comunidad, empezaron a vender pedazos de tierra a
los mestizos circunvecinos. En 1892 se vendio un terreno cerca de San Pedro
por $9,000.00 y en 1896 vendieron otro en La Cavalilla (mas arriba de San
Antonio: véase mapa 20).9 El gobierno siguio presionando a la comunidad
para que repartiera sus tierras y pagara sus contribuciones. A pesar de la
resistencia de la comunidad, "a mediados de agosto de 1906 se informo que
los indigenas de Pamaro tenian arrendados los ranchos de La Parota, Las
TrojiIlas, Agua Fria, Siete Ocotes, Santiaguillo, Guagua y el Cerro Ve.Je".lO

Asi entraron definitivamente los primeros mestizos en la parte norte
de la comunidad, volviéndose duefios efectivos deI terteno. Estas enajenacio
nes de tierras comunales corresponden al flujo de migrantes mestizos que
poblaron la Sierra de Coalcoman a fines deI siglo XIX coma 10 hemos
analizado en el capitulo anterior (véase mapa 17).

Mientras que se iban rentando tierras de la comunidad, se desarrollaron
intercambios comerciales, mejor dicho un saqueo de los recursos naturales
de la region mediante la venta de madera fina a compafiias privadas
norteamericanas. La Pacific Timber Company compra asi varias barrancas
de la desembocadura deI rio Guagua en los primeros afios deI siglo XX
(véase el mapa 17 deI capitulo IV). Pero este trMico, la tala de madera fina,
habia empezado mucho antes puesto que en 1863 se trajeron unas campanas
de Nueva York para la iglesia de Pamaro con trueque de madera bradfera
(arbol de donde se sacaba una tinta para escribir). Otro contrato se Ileva a
cabo de la misma manera en 1886. La comunidad mandaba gente para corta;
los troncos y llevarlos hasta Maruata con carreton de ruedas de madera
arras trado por bueyes. l1

Del embarcadero de Maruata se lIevaban la madera con canoas hasta los
barcos norteamericanus que venian de San Francisco, California. Asi habia
empezado un comercio tan praspero que se hizo un proyectci de puerto
internacional en la bahia de Maruata, proyecto muy ambicioso que iba a
cambiar la vida de todos los michoacanos. Se planteala construccion de una
via de ferrocarril de Morelia a Maruata,12 las actividades mercantiles estaban

8. Gerardo Sanchez, El suroeste de MiehoacJll: estruetura eeo1l6mieo-social 1852-1910.
UNAM, 1982, p. 341.

9. Camilo Chavez, Diario de historia de la eOllumidad de P6maro. P6maro, municipio de
Aquila, Mich. (manuscrito). Agrac.lecemos a don Camilo poc su apoyo y ayuda du rance
todo nuescro crabajo de campo.

10. G. Sanchez, op. cit.• p. 344.
Il. Camilo Chavez, Ibid.
12. G. Sanchez, op. cit.• p. 508.
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por desarrollarse en Maruata y llegaron mas barcos a llevar madera. Pero se
dejo este proyecto por razones que no conocemos y nunca llegaron mas que
canoas al "puerto" de Maruata.

Mas alla de las anécdotas, el proyecto deI puerto de Maruata pone de
relieve el hecho de que las unicas relaciones mercantiles que tenia la
comunidad de Pomaro hacia fines dei siglo pasado, eran muy parëcidas a las
de la colonia: un saqueo de los recursos naturales (madera-minas) por parte
deI capital nacional e internacional. .

La tenencia de la tierra a principios de los aiios cincuentas

Desde fines deI. siglo XIX, familias mestizas en numero creciente habian
ocupado rancherias en la parte norte de la sierra, llegando de la region de
Coalcoman. La comunidad de Coire reconocida oficialmente desde 1704,
seguia tomando tierras cerca de Pomaro. Ya se habia vendido buena parte de
la comunidad que se reduda con cada reconocimiento oficial de los !inderos
(1901-1945-1961).

A partir de los aiios cincuentas, una segunda ola de invasion se
desarrolla por parte de ganaderos "de razon". Desde entonces la historia y la
evolucion de la comunidad de Pomaro y de sus actividades agropecuarias se
relacionan directamente con el problema de la tenencia de la tierra.
Actualmente 600 comuneros censados comparten 80,000 hectareas de sierra
pero parte de esta superficie esta ya en manos ajenas. Los comuneros estan a
la defensiva y los acontecimientos violentos se vuelven cotidianos. El textoa
continuacion, escrito en 1946,13 cuenta la situacion de choque entre mestizos
e indigenas en Aquila, Mich. Da una idea, aunque poco dis tinta, de 10 que iba
a pasar en la Comunidad de Pomaro a partir de los aiios cincuentas, .

Por 10 que tQca a la posesi6n legal de la tierra en la accualidad, se ha tamado un
nuevo cariz, que es la sicuaci6n de choque en la que se han colocado mescizos e
indigenas. En Aquila, por ejemplo, es donde mas cIaramente se ve esce
problema, pues, como ya se dijo, la poblaci6n mesciza es la que predomina en
numero. Los mescizos reconocen que los indigenas son los propiecarios legales
de la cierra, pero en visca de que desde haee varias generaciones e1los han
vivido alli y crabajado esas cierras, consideran ya cener derecho a la propiedad ,
rûscica y urbana y no pagar mas !a renca anual que les cobran los indigenas.

Por ocra parce, los indigenas se han recirado de la poblaci6n dejandola en
cornpIeco dominio de los mescizos, y se han ido a vivir a pequefias ranchedas
en los alrededores de Aquila, pero considerandose y sabiéndose propiecarios,
no dejan de cobrar la renta anua! de $6.00 (seis pesos) por el cerreno que
ocupen los mescizos, ya sea camo predio urbano para la conscrucci6n de sus

13. Ignacio M. deI Castillo y Raûl G. Guerrero, op. cit.. pp. 31 Y32.
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habitaciones, 0 como predio rural para labores agdcolas.
Cualquiera supondda, que en estas circunstancias, la situaci6n de los

indigenas es privilegiada, pues aparentemente tienen una ganancia sin
trabajar la tierra. Pero el casa real es que se ven obligados a trabajar como
peones de los mestizos, pues el monto de esas rentas nunca llega a manos de los
abodgenes, ya que los dineros se filtran entre los "Hderes", quienes se escudan
con el pretexto de sostener una costosa oficina en Coalcoman para el arreglo de
esos asuntos.

En Ostula, Coyre y P6maro no se nota este problema porque no tienen
poblaci6n mestiza y los indigenas en cada uno de EStOS lugares, escan
constituidos en comunidad.

Es lamentable el hecho de que exista ese conflicto de la propiedad de la
tierra, pues al mismo tiempo se presenta una discriminaci6n racial entre
mestizos e indigenas, que puede degenerar en sucesos sangrientos, coma ya
ocurri6 hace algunos anos en Coyre, donde los mestizos fueron arrojados
mediame la violencia.

2. CVANDO TODAVIA HABlA POCA GENTE "DE RAZON"
(1940-1950)

Terruôo y organizaci6n comunitaria

Organizaci6n deI espacio
Antes de los anos sesentas, cuando todavîa habîa muy poca gente de fuera de
la comunidad, la organizaci6n deI terruno, espacio todavîa dominado por el
basque y las plantas lenosas, era la siguiente (véase grâfica 30):

La mayor parte deI terruno, cubierta por la selva baja caducifolia, estaba
incluida en la rotaci6n de cultivos y sometida al cultivo de maiz bajo roza,
tumba y quema y al pastoreo libre.

V na parte distinta deI bosque, mas humeda -las barrancas-, estaba
cubierta por la selva mediana subperennifolia -"brena" 0 "monte
grueso"-no incluida en la rotaci6n de cultivos. Los animales aprovechaban
los arboles forrajeros de estas brenas con el pastoreo libre. Era también zona
de recolecci6n (leôa-frutas).

El puebla estaba constituido por un numera reducido de casas donde se
criaban los animales domésticos. Cada casa tenîa su mont6n de rastrojo seco
y unos arboles frutales.

Terrenos pianos, cuya superficie era muy reducida, cerca dei pueblo y
cultivados ano con ano.

Por 10 general, la milpa estaba protegida por una cerca de madera tanto
en las parcelas cultivadas ano con ano, coma en las de desmonte ubicadas
cerca del pueblo, (solamente las parcelas muy alejadas del pueblo y dei
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GRAFICA NQ 30: ORGANIZACION DEL ESPACIO EN LA COMUNIDAD DE POMARO
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movimiento deI ganado se dejaban sin protecci6n alguna). Esta protecci6n
se debia a la organizaci6n deI pas toreo libre en el territorio de la comunidad:
los animales de cada comunero andaban sueltos todo el ana en los terrenos
comunales. Una vez levantada la cosecha, se abdan todas las cercas para que
los animales de cada quien pudieran aprovechar la pastura de rodas las
parcelas.

A este papel basico de la cerca (prptecci6n de la milpa) se puede sumar
otro que era el de almacenamiento d~ la lena. En efecro, para cercar las
parcelas ubicadas cerca deI puebla, se juntaba madera, A los dos a tres anos,
cuando los palos empezaban a pudrirse, la gente se los llevaba paulatinamente
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a la casa donde se utilizaban coma lena mientras que se volvia a traer madera
para volver a cercar.

Tenencia de la tierra
La tierra era comunal. Cada comunero, reconocido coma tal, tenia derecho a
trabajar estas tierras libremente y podia desmontar donde quisiera para
sembrar, siempre y cuando las autoridades elegidas de la comunidad
estuvieran de acuerdo y no hubiera pleitos entre diferentes comuneros.
Mientras que el usufructo era individual, la propiedad permaneda colectiva.
Ademas dei permiso para tumbar y sembrar, cada uno tenia derecho a tener
animales, en numero limitado, en los terrenos comunales, a recolectar lena 0

frutas, a cazar y pescar.
La tierra era inalienable. Se prohibian renta y compra-venta de

terrenos. Sin embargo, y de acuerdo con varias entrevistas, la venta de
terrenos entre dos comuneros -no se trata de las ventas a los "de razan"
llevadas a cabo a fines deI siglo XIX- era cosa bastante comun en la
comunidad de Pamaro mucho antes de que fueran invadidas las tierras
comunales. Pero a pesar de que se enajenaba una parcela, en este casa de
venta, no se trataba verdaderamente de una propiedad privada, en el sentido
juddico romano dei término por las siguientes razones:

AI comprar una parcela, un comunero no compraba mas que el trabajo
acumulado y reconocido en la parcela. No se cornpraba la tierra en 5 i misma
sino el trabajo que se habla invertido en ella. Asi una parcela de monte nunca
se vendia ni se compraba. Pero uno podia comprar una parcela desmontada
(compraba entonces el trabajo hecho para la tumba), una parcela desmontada
y cercada (pagaba el trabajo efectuado para tumbar y cercar esta parcela), 0

una parœla destroncada (pagaba en este caso el trabajo llevado a cabo para
destroncar).

En estas condiciones, la renta de la tierra no existfa. El terreno en si
mismo no era mercanda.

Ademas el sistema de cultivo forestal bajo roza, tumba y quema hace
que a los dos anos de cultivo, el trabajo invertido se recupere y la parcela
dejada por varios anos, con el fin de que vuelva a crecer el monte, se queda
sin valor aiguno. A largo plazo, el trabajo hecho en la parcela no se reconoda
puesto que ya no representaba nada para eI siguiente cielo de cultivo. Y eI
reconocimiento por la Comunidad deI derecho de un comunero para tumbar
no planteaba a largo plazo ningun derecho para este comunero. AI tumbar
una parcela en el ano no se apartaba ellugar hasta que se volviera a tumbar
diez 0 veinte anos después. En una carta mandada al Palacio Federal, el
presidente deI Comisariado de Bienes Comunales escribia: "rodos los
comuneros trabajamos las tierras en libertad respetando parcelas circuladas
y chapones senalados con anterioridad para tumbarios, la cual nos sirve para
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saber que se va a ocupar".14 Esta amerioridad nunca rebasaba el ano de la
tumba 0 el ano siguieme. Cuando uno dejaba su parcela, al segundo ano de
cultivo, abandonaba todo derecho sobre ella. Se ilustra eso citando el casa de
un comunero que queriendo apartarse un lugar "le pone cada ano una senal
para que nadie se meta asi que no 10 trabajaba ni 10 dejaba trabajar". Otro
comunero se metio a trabajar la parcela en cuestion y las autoridades
comunales le dieron la razon.

AsI, la ausencia de la renta de la tierra y el no-reconocimiento a largo
plazo, del derecho de apartarse una parcela sembrada, impedia el desarrollo
de la propiedad privada.

En el casa de las parcelas destroncadas, cultivadas ano con ano, el
trabajo acumulado perduraba y su reconocimiento tendda consiguientemente
que convertir el usufructo ocasional en un usufructo indefinido, luego
privado. Pero las parcelas asi privatizadas eran muy pocas, debido a la
topograHa de la region.

Policultivo, ganadeda y valoraci6n de varios ecosistemas

Bajando a un nivel de observaci6n mas reducido, el deI sistema de
producci6n (nivel de la familia), cabe senalar que el funcionamiento de las
unidades de produccion descansaba generalmente sobre la multi-produccion
(vegetal y animal) yel aprovechamiemo de varios niveles ecologicos.

Era un sistema de policultivo y multicda de animales. A pesar deI hecho
de que el maiz dominaba, y de muy lejos las actividades agropecuarias, se
notaba una gran variabilidad de producciones.

En cuanto a los cultivos, el maiz CReventador", "Tampique",
"Tepite", "delgado", "roquero" y "negro") llevaba muy seguido ocros
cultivos asociados 0 sembrados aparte, coma la calabaza, la sandIa, el frijol.
La dieta basica estaba complementada por:

-Oleaginosas y proteaginosas: frijol bayo (Vigna sinensis) , cacahuates.
-Tubérculos: jkama, camote.
-Condimentos: chile, jamaica.
-Tabaco.
-Planta textil: algod6n blanco.
En cuanto a la cda de animales, tambiên se notaba una gran

variabilidad de producciones aunque en pequena cantidad. La produccion
mas importante era posiblemente la de puercos. Era uno de los escasos
productos que uno lograba vender. Andaban sueltos bajo el sistema de
pastoreo libre ya mencionado. Ademas, se engordaban con calabazas y maIz,

14. Carta dei PresIdence deI Comisariado de Bienes Comunales al Delegado dei Deparcamen
co de Asuncos Agrarios y Colonizaci6n, Morelia, 20 de marzo de 1971, SRA.
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cuando sobraba, y aprovechaban los arboles forrajeros de las brenas y la
bel10ta de los encinos en las partes altas de la comunidad. También se
criaban vacas, cabras, borregos, y gal1inas, pero en cantidad reducida.

Cabe senalar que la cda de animales era probablemente el seetor de la
produccion donde se manifestaba mas claramente la diferenciacion campesi
na entre los comuneros. No rodos eran iguales. Algunas familias ya
contaban con bas tante ganado (10 a 50 bovinos) mientras que la mayoria no
tenian vacas. Parece que las reglas comunitarias que limitaban el numero de
cabezas que cada uno podia mantener en los terrenos comunales no
funcionaba realmente 0 habia dejado de hacerlo por razones poco claras.

La caza deI venado, jabali, iguanas, tigrillo y la recoleccion, participaban
en la economia familiar aumentando la variabilidad de los productos
disponibles.

Aunque no aparezca en la gdfica 30, hay que tomar en cuenta la
valoracion que cada familia hacia de varios ecosistemas 0 niveles ecologicos,
cada uno caracterizado por su altura, sus condiciones climaticas, su
vegetacion, etc. En efecto, si la mayoria de la gente tenia su casa en la sierra, a
los 500-800 m.s.n.m. uno bajaba a la costa para aprovechar sus recursos y
condiciones ecologicas dis tintas. Se sembraban milpas en las tierras de
humedad de la costa (orilla de dos, desembocadura). Se levantaban cosechas
de cocos y platanos y otros frutales. La gente de la sierra bajaba asi a la costa
para trabajar esas tierras cuando las tareas agricolas de la estacion seca 10
necesitaban. Luego se regresaban a la sierra puesto que la costa era insalubre
para vivir.

Ignacio M. Castillo contaba en 1946:1~

Par la que coca a P6maro, su salida al mar es par eillamado puerto de Maruata,
lugar que, a pesar de ser incensamence paludico par los esteras que hay cerca de
la playa, tiene grandes terrenos cultivables, que han aprovechado con palmas
de coco y siembra de ajonjoif y mafz.

U no podia asi aprovecharse de las zonas costeras para llevarse frutas
'(ropicales, cacao (mencionado todavia en 1944 en lugares sombrios y
humedos), platanos, limon. Bajar a la playa permitia también el aprovecha
miento de los recursos deI mar mediante la pesca y la recoleccion de
cangrejos y huevos de tortuga.

De la misma manera, se ocupaban las regiones altas de la sierra para
completar la produccion. Las mayores precipitaciones y la temperatura mas
templada, permitian el cultivo de otras variedades de maiz -la que
disminuia el riesgo deI cultivo mediante un mayor reparto de la fechas de
siembra y la variabilidad de la duracion deI cielo de cada variedad-, de la
cana de azucar, la recoleccion por los puercos de la bola de los encinos, etc.

15. Ignacio M. dei Casrillo y Raul G. Guerrero, op. cit.• p.4.
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La combinaci6n de varios pisos ecol6gicos plantea una organizaci6n
vertical dei trabajo (desde la costa hasta las partes altas de la comunidad),
organizaci6n ya conocida en varias partes montanosas del mundo.

Cabe senalar que la organizaci6n social de la comunidad -ausencia de
renta de la tierra, posibilidad para cada miembro de cultivar la tierra que le
convenia y aprovechamiento global de los recursos- estaba perfectamente
adaptada a este tipo de organizaci6n productiva.

Veremos mas adelante que a pesar de la destructuraci6n social y
agropecuaria de la comunidad (migraciones, cambio de ubicaci6n de los
pueblos, especializaci6n) esta valoraci6n combinada de varios pisos eco16gi
cos sigue siendo importante para varias unidades de produccion, mediante
las relaciones familiares y de compradrazgo.

El cultivo forestal: el maiz bajo roza, tumba y quema

Para entender con precision el funcionamiento y la organizacion productiva
de la comunidad, bajamos una vez mas al nivel de analisis mas reducido
todavia que el sistema de producci6n: el sistema de cultivO. 16 No se trata, en
esta parte, de analisar detalladamente todos los sistemas de cultivo que se
encontraban en esta época (anos 40-50), sino de presentar la 16gica deI
sistema de cultivo predominante: el cultivo deI maiz bajo roza, tumba y
quema.

Descripcion somera de las técnicas agrfcolas
Este sistema de cultiva se desarrollaba en un medio ambiente basicamente
forestal. Se trataba primero de tumbar una parcela de monte con hacha 0

machete y de cortar los arboles asi tumbados para que la biomasa se secara
râpidamente. Este trabajo se hada en invierno y a fines de las secas se
amontonaban y se prendian. Se quemaba la parcela mientras que una
guardarraya protegia el bosque vecino. Se construia luego una cerca de
madera que protegia la milpa. A principios de las aguas, después de las
primeras tormentas cargadas, se sembraba el maiz con una lanza ("espeque"
o bas ton plantador 0 coa) tirando tres 0 cuatro granos en cada pozo, andando
al paso. Luego la parcela se limpiaba con machete hasta la cosecha en
noviembre.

Rotacion de cultivo
Después de dos afios de siembra en la misma parcela, se dejaba ellugar hasta
que el monte se volviera "grueso", bueno para tumbar. Este tiempo de
"descanso" podia durar de 15 a 20 afios. El bosque obtenido al término de

16. Sistema de cultivo: véase la definici6n en la introducci6n general.
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este periodo era una selva baja caducifolia secundaria, mas 0 menos
degradada segun el tiempo de "descanso"; de todos modos, el bosque no se
destruia. Nunca se destroncaba y el medio ambiente permaneda forestado,
aunque no fuera una selva primaria. La superficie tumbada durante un ano
determinado, no rebasa el10% del territorio forestal (una hectarea de maiz
primera, una hecrarea de maiz segundo y 18 hectareas de "barbecho" en el
ejemplo'de un cielo de 20 anos). La erosi6n quedaba entonces muy limitada y
este agrasistema era perfectamente reproducible.

Sentido de este sistema
El periodo de descanso, -renuevo forestal- interrumpia la invasion de la
parcela por las hierbas.-A partir deI segundo ano de cultivo, la limpieza de la
parcela se volvia un trabajo pesadisimo. En efecto, las semillas de gramineas
y hierba cualquiera tiradas al suelo durante el primer ano de cultivo
empezaban a crecer invadiendo rapidamente la parcela que se converda en
una prade ra imposible de cultivar. Este sistema de cultivo no ineluia un
trabajo deI suelo 0 uso de herbicidas. El campesino tenia entonces que dejar
esta parcela. A los 5 0 6 anos de renuevo forestal, los estratos arboreo y
arbustivo dominaban el estrato herbaceo, limpiando totalmente el suelo de
las malezas y de sus semillas por la cornpetencia para la luz y la quemazon de
la superficie. Mientras mas duraba el renuevo forestal, mas eficiente era esta
limpia y mas Hcil el control de las malezas cuando se volviera a sembrar.

El renuevo forestal reconstituia el potencial de fertilidad de los suelos:
durante el primer ano de cultivo, la ceniza de la quema abasteda al suelo de
buena cantidad de elementos minerales (fosfato y potasio) incorporados al
suelo al empezar la temporada de lluvias. Ademas, la mineralizacionl7 era
muy importante durante las primeras semanas de l1uvias, que entregaba
nitrogeno al suelo. Pero éso se acababa pronto y los recursos minerales se
agotaban a los dos anos. El campesino tenia entonces que de jar su parcela
(segunda razon). Durante el renuevo, los arboles extraian elementos deI
subsuelo y llevaban a cabo una concentracion de minerales y materia
organica en la superficie deI suelo. Mientras mas duraba el renuevo forestal
mas importante era la cantidad de elementos nutritivos acumulados.

En conclusion, con es tos dos aspectos, entendemos que es te sistema de
cultivo tenia una gran coherencia interna. La rotaci6n forestal, mediante un
periodo largo de no-cultivo, alcanzaba a resolver los dos problemas
fundamentales que habian surgido al segundo ano de cultivo: la invasion deI
estrato herbaceo y la baja de fertilidad de los suelos.

17. Mineralizaci6n: rransformaci6n bioqulmica de la mareria orgânica que suelra los
elemenros constirutivos, por ejemplo el nitr6geno.
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Excedentes e intercambios: una débil integraci6n al mercado regional

Sabiendo coma se llevaba a cabo la producci6n de mafz en la sierra de la
comunidad, cabe preguntarse si las unidades de producci6n que descansaban
sobre este. sistema de cultivo eran capaces de producir mas de 10 que era
necesario para la familia y si la comunidad de P6maro llevaba a cabo
intercainbios de productos fuera de la comunidad.

Productividad deI sistema de cultivo forestal
Si ponemos como eJemplo un rendimiento de una tonelada por hecrarea de
monte sembrado el primer ano y media tonelada por hectarea al segundo
ano de cultivo, la superficie total necesaria para producir esta cantidad de

.mafz (1.5 ton.), sera de 20 hectareas tomando en cuenta los terrenos dejados
para el renuevo forestal (digamos 18 :lnos para facilitar los calculos) .

. El rendimiento global sera de ~&0.075 toneladas por hectarea 0 sea 75
kilogramos por hecrarea, una productividad deI terreno muy baja (aunque la
productividad deI trabajo pueda ser bastante alta).

Si consideramos que una unidad de produccion consume tres toneladas
de mafz al ano,lB tiene que ocupar una superficie mfnima de 40 hectareas,
tumbando cada ano dos hectareas de monte nuevo y volviendo a sembrar la
tumba deI ano anterior, 10 que implicaba mucho trabajo. Este hecho trafa
consigo dos consecuencias:

La densidad de poblacion en la comunidad indfgena de Pomaro era
necesariamente baja.

·-Por la baja productividad dei terreno dei sistema de cultivo.
-Por el hecho de que no toda el terruno podfa ser sometido a este
sistema de cultivo (brenas y zona costera menos favorable véase
grafica 30).

No podfa rebasar a los 10 habitantes por kilometro cuadrado. De hecho
y segun los censos de poblacion, el municipio de Aquila tenia una densidad
cerca de tres habitantes por kil6metro cuadrado.

Aunque el poblamiento de la comunidad tenfa varios siglos, (P6maro
es pueblo prehispanico), la densidad se quedo en la de una sociedad de
colonizaci6n agraria ocupando el espado de una manera difusa y extensiva.

La segunda consecuencia es que el excedente de producdon de una
familia no podfa llegar a grandes cantidades de mafz para vender.

De rodos modos, la falta de vias de comunicaci6n terrestres, impedia el
transporte de grandes cantidades de maiz (producto pesado) y por tanto, 10
que sobraba, no podfa ser intercambiado 0 llevado fuera de la comunidad,
sino bajo una forma concentrada que se desplazaba por si misma: los
puercos.

18. Pongamos para el calculo: consumo humano de maiz: 1.5 ton. (5 personas-250 Kg.):
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Autosuficiencia e intercambios regionales
Aparece claramente que los sistemas de producci6n correspondian a una
16gica de autoconsumo y de autosuficiencia en todos los aspectos de la
economia familiar caracterizada por la diversidad de las producciones y la
valoraci6n de un maximo numero de ecosistemas asi coma cierto autoabaste
cimiento en cuanto a la ropa (algûd6n, cueros para huaraches), en cuanto al
material de las casas (paredes de vara y enjarradas 0 de adobe, techo de
palma, paja 0 teja), en cuanto al equipo (muebles, sudadero, sillas,
desgranadoras, almacén), etc.

De acuerdo con Ignacio M. deI Castillo,19 parece que la regi6n, bastante
aislada desde el punto de vista geografico por falta de vias de comunicaci6n,
tenia muy pocos intercambios comerciales fuera de la comunidad.

Los productos que se obtienen en la regi6n son consumidos alH mismo, 0

vendidos en las distintas plazas que visitan. De diversos lugares, aun los mas
lejanos, coma P6maro y San Pedro, vienen hasta La Placita a comprar saI que
se produee en gran cantidad en las salinas de este pueblo.

La jamaica, el ajonjoH, el coco, el cayol y otros productos son enviados
fuera de la regi6n, a Manzanillo, Colima y Guadalajara, llevandolos en
animales de carga hasta Cerro de Ortega en donde hay compradores en gran
escala.

En Coyre20 el aspecto econ6mico comercial es sumamente pobre, pues
cuvimos oportunidad de damas cuenta deI monto total de cornpras que encarg6
un comerciante para su tienda con motivo de las fiestas que se acercaban, y la
suma total de compras aseendi6 a la suma de $15.00 (quince pesos); 10 que da
idea de la pobreza comercial de ese lugar, pues aun tracandose de dias de fiesta,
durante las cuales siempre el comercio en todos los pueblos creee un poco, el
monto de la compra fue sumamente pequeiio y deficiente.

Por 10 general todas las transacciones comerciales las llevan a cabo con
Colima, Manzanillo, Tecoman y Guadalajra, mas que con Coa1comân, Villa
Victoria u otros sitios de su estado natal.

En realidad, hasta donde sabemos de esta época, pensamos que los
intercambios ya no eran tan escasos.

Ademas de los productos mencionados por Ignacio M. deI Castillo, la
gente iba a Colima y/0 a Coalcoman a llevar manteca de puerco, puercos en
pié, cabras y cocos. No habia arrieros -gente que cobrara el flete nada
mas-, pero los que tenian bestias y que podian salir llevaban productos de
los demas a vender.

gallinas y puercos 1.5 ton., total 3 coneladas.
19. Op. cit., 1946, p. 87.
20. Véase mapa 20.
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Regresando, se traian la saI de La Placita, jab6n, azûcar, refrescos y ropa
10 que pronco acab6 con los tejidos locales de algod6n.

Antiguamence en esta region, desde el valle, se cultivaba el algodon, pero ahora
se ha descuidado su cultivo y solo tienen el necesario para su uso personal,
aparte de que ya son muy pocas las personas que cejen telas, pues la mayoria las
compran hechas.21

A pesar dei aislamienco de esta comunidad, compafiias extranjeras habian
lIegado en el siglo XIX a sacar maderas preciosas por mar. De la misma
manera en los afios cuarencas lIegaban

por 10 menos dos veces al anD pescadores de ribur6n 22 que venfan a insralar su
campamenco en esas playas vfrgenes para permanecer alH por un rérmino
aproximado de dos meses en cada ocasion, y enconces cuando los de Pomaro
hacen algun comercio con los pescadores les venden huevos, gallinas, mafz,
coco de agua, y algunas veces rambién sai para la conservacion en laras de los
hfgados de riburon que exrraen los pescadores de los grandes animales que
logran diariameme.23

Asi se explotaban desde afuera los recursos naturales de la comunidad
coma se habian explotado en aquel tiempo las minas y la madera fina. Este
negocio no dejaba ucilidades a la mayoria de las comunidades. Era una forma
de seguir con la economia extractiva en detrimento de la comunidad.

Asi supimos de algunos incercambios, ventas de productos y compras
de mercandas que se lIevaban a cabo encre la comunidad y las ciudades
circunvecinas, pero estas incercambios eran limitados y no rebasaban a la
regi6n costera de Michoacan y de Colima.

En los afios cincuentas el estado de Colima, con el riego se estaba
convirciendo, en una de las principales regiones de exporcaci6n de frutales.
Tierra Caliente exporcaba su arroz y la produccci6n de algod6n se iba
desarrollando. Por el concrario, la sierra costera de la comunidad de P6maro,
se iba quedando aislada, sin vias de comunicaci6n, muy poco incegrada al
mercado nacional y a la divisi6n regional deI trabajo.

Era casi aucosuficience. En cambio, en la sierra de Coa1coman, la
ganaderia ya estaba desarrollandose y llegaba a la parte norte de la
comunidad. Veremos en los apartados siguiences coma esta especializaci6n
se extendi6 a la comunidad de P6maro, lIevando a cabo una verdadera
revoluci6n agricola.

21. Op. cit., p. 102.
22. Ibid., p. 4.
23. Ibid., p. 5.
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3. SE REVOLUClONA EL MODO DE APROVECHAR EL MEDIO
(1960-1985)

A partir de los afios sesentas y hasta la fecha, se observa un cambio profundo
radical de las actividades agricolas y pecuarias, de los sistemas de proJuccion,
de la organizacion productiva de la comunidad y deI paisaje agrario. Se trata
de una revolucion agropecuaria que puede ser ilustrada, por la instalacion de
los ganaderos mestizos llegando de la sierra de Coalcoman para invadir las
tierras de la comunidad. Pero la invasion de tierra no es mas que eI choque
frontal entre dos formas distintas de ocupaci6n deI territorio. Aunque fue
brutal y rapida esta evolucion tuvo varias modalidades; se manifesto bajo
muchas formas segun el espacio geografico e historico. Se trata de un
proceso continuo que empezo en los sesentas y sigue desarrollandose en la
actualidad, expresandose a través de dis tintas manifestaciones.

Caracteristicas basicas de este cambio

Las invasiones de tierras
En los ultimos afios, las invasiones de tierra y el cercado dei monte,
modificaron definitiva y fundamentalmente la tenencia de la tierra.

Cabe recordar que desde fines dei siglo XIX ya habfan entrado varias
familias mestizas provenientes dei municipio de Coalcoman. En 1950, la
parte norte de la comunidad (La Parotita, La Parota, SanJuan de la Palmera,
San Antonio) ya estaba ocupada por la "gente de razon". Pero -esta gente
desarrollaba un sistema de produccion similar al de los comunes, ocupando
pocas cercas. En algunas partes, habfan ocupado terrenos muy poco
poblados. Ni siquiera se puede hablar de invasion sino de colonizacion ya
que estas familias estaban "integradas" 0 adoptadas por la comunidad.
Tenfan sus derechos de comuneros.24 Por el contrario, la llegada de la gente
de razon al terrufio de San Pedro Naranjestil a partir de los afios sesentas
puede ser interpretada coma invasion de tierra. El cercado dei monte y eI
desarrollo de la ganaderia fueron instrumento y consecuencia a la vez de
tales invasiones.

AI comienzo llegaron a San Pedro unas pocas familias que levantaron
sus casas, gracias a la complicidad interesada de las autoridades comunales
(Jefatura de San Pedro N.).

La diferenciacion campesina en el sena de la comunidad manifestada en
la desigual reparticion deI ganado entre los comuneros, por ejemplo, la

24. Censo de 1960. Secreraria de la Reforma Agraria. Caso de las familias Cisneros,
Zambrano, Guillén).
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desagregaci6n probable de las reglas comunitarias (limitaci6n de ganado,
cercado de parcela) y la dispersion de los ranchos en la sierra, facilitaron la
instalacion de estas primeras familias y la corrupcion de algunas autoridades.

En realidad, coma veremos mas adelante, las invasiones de tierras han
de ser interpretadas coma manifestaci6n deI desarrollo de un sistema de
produccion mas eficiente, mas poderoso, y de una nueva organizacion deI
espacio impuesta por la poblacion mestiza.

Vinieron tantas familias, que aun en 1974 "63 individuos mestizos con
sus respectivas familias se encuentran invadiendo terrenos pertenecientes a
la comunidad de San Pedro Naranfestil".25 A pesar de que estas familias
ocupan ahora la mitad de la superficie de la comunidad, no estan censadas
por la SRA, al çontrario de las primeras familias llegadas desde fines deI
siglo XIX. El ultimo censo (1976) daba derechos comunales a 600
comuneros (indigenas y mestizos "integrados").

Pero en San Pedro' N aranjestil 16 familias de las 23 entrevistadas en
este puebla no tienen derechos comunales. En 1984, se estimaba que las dos
terceras partes de la poblacion de este puebla eran mestizos, 10 que ilustra el
grado de invasion que sufrio el pueblo.26

El cercado deI monte
El surgimiento de las cercas de alambre de puas representa la manifestaci6n
mas visible y mas impresionante de esta revolucion agropecuaria. Cuando
uno camina en la parte norte de la comunidad (San Pedro Naranjestil, véase
grafica 31), no se puede salir deI camino por los alambres de puas que 10
bordean de ambos lados. El monte esta totalmente cerrado y se vuelve
mosaico de potreros cuyo tamafio es variable y con frecuencia alcanza las 20
o 30 hectareas.

A falta de estadisticas sobre las ventas de alambre, las entrevistas
realizadas27 nos dan ideas cualitativas y cuantitativas de la importancia que
tienen actualmente las cercas en la comunidad.

De los 60 campesinos entrevistados, 41 tienen potreros cerrados con
madera 0 alambre de puas. Hasta donde sabemos, solo cuatro campesinos
entrevistados no ocupaban la cerca, aparte de los que no tienen tierra propia
para trabajar.

Claro que la cerca por si misma no es cosa nueva en la comunidad de
Pomaro. Hemos visto que el antiguo sistema ya incluia la cerca de madera
como proteccion de la milpa. Ademas, el alambre de puas se conoda desde
hace mas de 30 afios en la region.

25. S.R.A. Carca mandada al delegado dei deparcamenco de Asuncos Agrarios y Coloniza
ci6n, en fecha 11/11/74.

26. Poblaci6n indigena 33%, poblaci6n mesciza 67%. Segun el censo escolar. SEP. 1984.
27. Febrero a junio de 1985.
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CUADRü NQ 23

Pueblo No ocupan ocupan no hay no tienen Total
cercas cercas informacion tierra

P6maro 2 6 a a 8

Maruata a la 2 1 13

Cachan a 10 a a la

S. Pedro 1 12 1 9 23

La parotita 1 1 2 a 4

Las campanas a 2 a a 2

Total 4 41 5 10 60
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Sin embargo, eI desarrollo deI cercado deI monte a gran escala es un
fenomeno reciente. Empezo de repente con la llegada de los ganaderos
mestizos en los allOS sesentas y sigue hasta la fecha cada dia con mâs
intensidad. La grâfica 31 da una idea de la nueva organizacion territorial ya
establecida completamente en el pueblo de San Pedro N aranjestil (véase en
comparacion la grâfica 30).

GRAFICA NQ 31: El. CERCADO DEL MONTE: TERRUNO DE

SAN PEDRO N ARANJESTIL (ESQUEMA SIMPLIFICADO)
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De acuerdo con la organizacion territorial que prevaleda antes de 1950,
la cerca de madera era una proteccion de la milpa ante los animales que
andaban en pastoreo libre en los terrenos comunales y servia también como
almacén de lefia. La cerca de puas que se desarrolla después no tiene el
mismo papel: no protege la milpa sino encierra el ganado en los potreros deI
duefio reforzando la ganaderia. A pesar de la semejanza existente entre la
cerca de los afios cincuentas y la de los afios ochentas, se trata de dos medios
de produccion distintos. Se refieren a dos logicas diferentes, opuestas e
incompatibles.

El alambre de puas que sustituye a la madera y que resulta mas rapido
de instaiar, es comprado en Tecoman, Col. y llevado a todas partes de la
sierra con mulas. Sin embargo, una cerca con cuatro alambres no alcanza a
encerrar a las cabras. As!, en los pueblos donde se crian chivos encontramos
otro tipo de cerca mas adaptado, tal y como 10 muestra la grafica 32. En estos
casos, por el costo elevado deI alambre se favorece mas bien la instalacion de
un tipo de cerca mixta (alambre y madera).

Desarrollo de la ganaderia
Con eI cercado deI monte, se desarrollola ganaderia bovina en la mayoda de
las unidades de produccion estudiadas. Aunque ya estaba presente en los
afios cincuentas, la ganaderia no tenia en aquel tiempo el desarrollo que
ahora tiene. U nas familias indigenas tenian algo de ganado y los mestizos de
Coalcoman ya tenian ganado en la zona norte de la comunidad de Pomaro
(La Parota... ) y en la comunidad vecina de Coire. A partir de los afios
sesentas, se incrementa el ganado vacuno, asi como el caprino. Estas
actividades tienden a volverse predominantes en muchas unidades de
produccion. Este desarrollo fue lento, irregular y variable (sufriolos afios de
sequia de 1973 y 1974) pero determinante para la evolucion deI sistema
social de produccion.

Ahora, de las 60 unidades de produccion estudiadas, la mitad cuenta con
ganado vacuno -un promedio de 13 cabezas por hato- y solo un 25% no
posee ni vacas ni cabras.

Analizando la informacion por pueblos, aparece que la mayoda de las
unidades de produccion (u.p.) que no cuentan con vacas ni cabras (10 de las
14 u.p. estudiadas que no tienen ganado), se ubican en San Pedro
Naranjestil, puebla totalmente invadido por los ganaderos y en el cual
precisamente esta mas desarrollada la ganaderia (20 cabezas en promedio
en las u.p. que tienenganado, estudiadas en este pueblo). Eso saca a relucir el
caracter altamente contradictorio ydesigual de este desarrollo. Mientras que
se forman hatos grandes -50 cabezas para arriba-, una proporcion cada
vez mas importante de gente no tiene acceso a los recursos forrajeros
necesarios y tiene que dejar esta actividad.
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GRAFICA NQ 32: CERCAS y ALAMBRE DE PUAS EN LA COMUNIDAD DE POMARO

l Cerca de madera

II Cerca de alambre de puas

III Cerca mixta: madera/puas

(para cabras)

IV Cerca de alambre ::le puas

(para cabras)
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Cabe senalar también que este desarrollo de la ganadeda se lIevo a cabo
de acuerdo con una especializacion regional. Mientras que creee la cda de
bovinos y en segundo lugar la de cabras, disminuye la poblaci6n de puercos y
desapareee la cda de borregos.

La produccion agdcola: abandono de cultivas.
En cuanto a la producci6n agdcola, los ultimos treinta anos se caracterizan
por las evoluciones siguientes:

El malz siguio siendo el cultivo dominante de la region pero veremos
mas adelante que los patrones de cultivo cambiaron mucho a la largo de los
anos (disminucion dei numero de variedades sembradas, modificacion de las
técnicas, etc... ).

Las praderas artificiales -sembradas par el hombre- se desarrollaron
y se volvieron e1ementos dominantes dei paisaje en unas partes ya
cornpletamente especializadas.

Se abandono el cultivo de un gran numero de plantas, coma ajonjoli,
frijol bayo, jkama, camote, jamaica, tabaco, algod6n, cana, y s610 se siembran
en algunas partes en forma muy reducida.

Se inicio y se desarrollo el cultivo de marihuana y amapola a gran escala,
fenomeno generalizado en toda la Sierra Madre dei Sur.

Significaci6n y consecuencias

Desorganizacion dei sistema de produccion anterior
El hecho de eercar el monte, es decir, de dividirlo en potreros cuyo usa es
estrictamente personal, individual, privado, acaba con la coherencia interna
de los prQeesos de produccion y lIeva una logica totalmente opuesta e
incompatible.

AI nivel deI sistema de cultivo de malz bajo roza, tumba y quema, el
surgimiento de las cercas introduce una Iimitacion fuerte en la rotacion
forestallarga. Vimos anteriormente que la eleccion por el campesino, de una
parcela de monte "grueso", después de un renuevo forestallargo, determina
ba la posibilidad de cultivar después de haber tumbado y quemado.

Las cercas perjudican esta eleccion, y no se puede planear esta rotacion
larga en un potrero privado chico, tal y coma 10 veremos mas adelante.
Veremos también por qué y coma el sistema de cultivo de la milpa bajo roza,
tumba y quema tuvo que adaptarse y diversificarse de acuerdo con las
limitaclOnes introducidas por el desarrollo de la ganadeda.

AI nivel de sistema de produccion, el cercado dei monte proporciona las
modificaciones siguientes:

No permite el pastoreo libre. Los recursos forrajeros se vuelven de
hecho privados. La posesi6n individual de potrero cercado aparece desde
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luego coma condici6n necesaria para criar animales. El desarrollo de las
cercas acaba con la cria libre de animales.

Al volver individual y privado el uso de buena parte de los terrenos de la
comunidad, el cercado dei monte dificulta la utilizaci6n, por parte de una
misma familia, de varias ecosistemas. Reduce entonces la variabilidad de los
recursos disponibles para una familia. El sistema de producci6n ya no cuenta
con varios niveles ecol6gicos y se tiene que concentrar espacialmente.
Veremos mas adelante que las migraciones observadas en la comunidad y la
diferenciaci6n de los sistemas de producci6n pueden estar interpretados
coma respuestas a estas limitaciones nuevas.

La privatizaci6n de la tierra
Levantando cercas de alambre de puas y formando grandes potreros, los
mestizos hicieran dei usufructo comunal ocasional un derecho a largo plazo
que se vuelve privado sin que otro comunera 10 pueda disfrutar de ninguna
manera. El terreno cuyo valor se media con el trabajo acumulado en él, se
vuelve un capital acaparado por estas familias.

El usufructo antiguo se vuelve uso definitivo, exc1usivo, individual. En
el informe de la asamblea de la comunidad del25 de febrero de 1979 se pide a
los mestizos que levanten sus alambres para que pueda seguir el "libre
usufructo de los auténticos comuneros dellugar".28

Abuso de los recursos naturales: al acabar con el usufructo de los
terrenos comunales, el duei'io deja de tener interés en el mantenimiento de
los recursos productivos fuera de su potrera privado. "Talan nuestros
montes a diestra y siniestra sin ninguna consideraci6n".29

Los mestizos [... ] han estado explotando los montes a tal grado que en varias
partes ya no es costeable sembrar porque ya no se encuencran monces nuevos y
se puede observar que en forma despiadada los mestizos tumban las maderas
finas que se encuencran en este lugar con tal de sembrar en tierras
primerizas. 30

La tierra adquiere un precio en si misma, aparte dei precio dei trabajo
acumulado en la parcela. Es un capital que se compra, se vende y se renta.
Nace asi la renta de la tierra: cercar el monte, establece de hecho la
propiedad privada (usar, gozar y disponer) y la forma predominante de
tenencia de la tierra de las pr6ximas generaciones. Esta acumulaci6n de

28. Informe. Asamblea deI 25 de febrero de 1979 mandado a Direeei6n General de
Inspeeci6n, Procuraci6n y Quejas, SRA.

29. Carca al presidence eonstitueional de la Repûblica Mexieana, deI 19 de marzo de 1972,
enviada por los eomuneros, SRA.

30. Informe de la Liga de Comunidades Agraria y Sindicacos Campesinos deI Estado de
Michoacan para el gobernador eonsticucional dei estado Lie. Carlos Gâlvez Betancourt
(fecha deseonocida) SRA.
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capital determina desde entonces la diferenciacion campesina que se
desarrollara en los proximos anos.

De la misma manera, se privatiza el uso deI agua, concentrando las
posibilidades de riego en pocas manos reforzando aSllos mecanismos de la
diferenciacion campesina deI porvenir.

Migracion hacia la costa
La evolucion reciente de la comunidad esta marcada por una migracion
generalizada de la poblacion de la sierra hacia la costa. En el mapa 21 viene el
lugar donde viven las familias con las cuales se llevaron a cabo las
entrevis tas, y ellugar de origen de la familia. El movimiento general de
bajada a la costa esta muy marcado y solamente unas pocas familias viven
donde siempre han vivido.

En realidad, se puede dividir esta migracion en dos etapas 0 mas bien
dos realidades, dos movimientos de la gente que se llevan a cabo unD tras
otro 0 simultaneamente.

Por una parte, la concentracion de la gente en los pueblos de Pomaro y
San Pedro Naranjestil, los mas importantes de la sierra, se hace para
disfrutar de los servicios de tienda, escuela, aeropista, iglesia. En el casa de
San Pedro Naranjestil se trata de la reorganizacion dei pueblo de acuerdo
con la poblacion mestiza y sus intereses. ASI se observa un traslado dei
centro dei pueblo hacia el barrio nuevo de los mestizos (casas de ladrillo,
techos de lamina, cuadras). El centro antiguo dei pueblo, donde esta la
jefatura de tenencia y la iglesia se vuelve barrio periféric:o alejado dei nuevo
centro de la actividad economica.

Por otra, la migracion trae coma consecuencia la formacion de pueblos
nuevos en la costa, zona que no estaba poblada por ser insalubre.31 Cabe
senalar que la organizacion de estas pueblos, sigue siendo conforme a las
exigencias dei proceso de produccion "indigena": casas dispersas, sin
organizacion en calles y cuadras, pastoreo libre y marcha errante de los
animales de cada quien en el pueblo (bestias, puercos, vacas, chivas, aves en
eI casa dpico de Maruata). El pueblo de Maruata que apenas tiene unos 15
anos no se parece en nada al nuevo pueblo mestizo de San Pedro Naranjestil.

31. A fines de los aiios cincuentas se inici6 la Campana Nacional de Lucha contra el
Paludismo y se mejoraron las condiciones sanitarias de la costa.
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MAPA NQ 21: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA COMUNIDAD DE POMARO
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Cosra

Migraciones hacia la cosra
(indigenas)

COLONIZACION GANADERA EN LA SIERRA MADRE DEL SUR

Estas dos etapas de la migracion pueden ser ilustradas de la manera
siguiente:

GRAFICA NQ 33: FORMACION DE LOS PUEBLOS DE LA COSTA

800 IOI~~181 101~s de ranchosm.s.n.m. -- """ """
~" 1 ./ a pueblos (indig~nas y
~ ~ mestlzos)

~D----.-
500 m<.".m. y

~----------==----------
~ ~ ......-- -""-~ ~

.r--- .......-

Este movimiento general puede ser entendido coma huida de la
poblacion indigena ante la invasion mestiza, y la presion sobre la tierra
manifestada por parte de la comunidad de Coire. Esta simplificacion no nos
hace olvidar que se trata mas bien de una huida ante la expansion deI nuevo
sistema de produccion ganadero que impone su hegemonia. La poblacion asi
trasladada hacia la costa, tiene que llevar a cabo una reorganizacion
productiva adaptada a un nuevo ecosistema costefio cuyas condiciones de
produccion son menos favorables debido a la baja precipitacion, al calor, a
los suelos poco desarrollados y a la vegetacion muy escasa. Por ello mismo,
tendrân que buscar otras actividades complementarias coma la pesca, el
trabajo en la carretera costera y el aprovechamiento de las actividades
basadas en ella.

Acerca de la carretera costera, cabe hacer notar que su construccion no
puede ser interpretada como la fuente y la causa principal de la migracion a
la costa y de esta revolucion agdcola, ya que dicha evolucion se inici6 mucho
antes de que se construyera. Asimismo la carretera ampli6 el fen6meno,
dando muchas oportunidades de trabajo en la costa y desde luego, facilitando
las migraciones, incluida la migracion dirigida hacia Tecoman, donde el
riego proporcion6 mucho trabajo. La carretera, asi fue un elemento de la red
de comunicaciones que favorecio la especializacion regional (véase el caso
del maiz Conasupo mas adelante).

Las migraciones, la valoraci6n de otros ecosistemas y la diversificaci6n
de las actividades, sirvieron coma base a la diferenciaci6n de los sistemas de
producci6n.
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Las familias indigenas que no bajaron a la costa y que no pudieron
adoptar el nuevo sistema de producci6n desarrollaron formas de resistencia
propias ante el cercado deI monte. Varias familias huyeron a los ranchos
mas aislados para seguir con la rotaci6n forestallarga yel pastoreo libre (El
Mirador, Cuirla, Los Encinos). ûtros hicieron un potrero colectivo entre
siete familias (antes de que se metieran los mestizos). que servia coma
reserva de tierra en la que seguia desarrollandose la rotaci6n forestallarga y
el libre pastoreo. Vale la pena mencionar el casa particular deI rancho de Los
Encinos en el cuallos comuneros levantaron una muralla de alambre de puas
como protecci6n ante el cercado dei monte, a fin de que se mantuviera el
mismo sistema de producci6n, tal y coma se ilustra en la grâfica 34:

GRAFICA NQ 34: FORMAS DE RESISTENCIA AL CERCADO DEL MONTE

(CASa DEL RANCHO DE Los ENCINOS)

Milpas
cercada5

Espacio no cercado
pascoreo libre

18I
181 ~

18I
181 Rancho

Pmreros cercados por los
comuneros de Los Encinos

El ambiente social de la comunidad esta muy marcado por la estrategia
defensiva de los comuneros ante la hegemonia mestiza. La comunidad se
mantiene a la defensiva. Ya en 1963 el peligro de invaSi6n completa se
agudiz6 a tal punto que en la asamblea deI dia 20 de marzo se toma un
acuerdo: "queda estrictamente prohibido aceptar en ningun poblado de
éstos una sola persona mas de fuera porque no se dara un metro de tierra
mas a ninguna otra persona nueva 0 que no esté censada".32 Ahora bien,
siendo efectiva la invasi6n de la parte norte de la comunidad, ésta prohibi6 el
acceso a la costa, ultimo bast6n de los "naturales", a toda persona "de raz6n".
La conciencia indigena se desarro1l6 mucho durante estos ultimos afios en el

32. Archivo SRA. Uruapan, Mich.
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"nuc1eo duro" de la comunidad que ante la dominaci6n econ6mica de los
mestizos desarrolla cada vez mas su estrategia defensiva, inc1uso violenta,
aunque de una manera poco realista y desesperada. Por ejemplo, se esta
construyendo por faenas un mercado en eI centro indigena de San Pedro
Naranjestil. Sera exc1usivamente reservado a la mercanda de los indigenas y
demuestra una voluntad de volver a dar a este barrio, su papeI de centro
econ6mico deI pueblo. Sin embargo, el dinero y la riqueza estan en el nuevo
centro mestizo deI pueblo. Alla se quedara el centro de gravedad de la
economia local.

En sintesis, la invasi6n de tierra, el cercado deI monte y la huida nos
permiten sugerir una analogia con el momento de la conquista espanola, no
en cuanto a la llegada de los primeros blancos, sino por la ,revoluci6n
socioecon6mica que se da a través de un choque frontal entre dos formas de
utilizaci6n deI espacio, con la consiguiente hegemonia de una y el
aplastamiento de la otra.

A continuaci6n se analiza este enfrentamiento a partir de las técnicas
agropecuarias que se impusieron.

4. SURGIMIENTO y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GANADO

El desarrollo de sistemas de ganado descansando sobre la apropiaci6n
privada de los recursos forrajeros introdujo nuevas técnicas de ganaderia y
modific6 las practicas campesinas tradicionales en toda la comunidad
aunque de manera dis tinta segun los ranchos, el medio natural y el tipo de
animales de que se tratara.

La ganaderia bovina

Con eI pastoreo libre que prevaleda en la comunidad antes de que se
empezara a cercar, cada animal podia desplazarse en el terruno para buscar
su alimentaci6n. Segun las épocas deI ano, aprovechaba los diferentes
recursos forrajeros de la sierra, en distintos pisos ecol6gicos: en el monte, de
julio a diciembre; eI rastrojo de maiz de diciembre a febrero para el maiz de
temporal, y de mayo a junio para el maiz de humedad 0 de riego; arboles
forrajeros como la "parota", la "higuera", eI"uje" de marzo a mayo;33 y pasto
natural en la temporada de lluvias y primeros meses de secas. Cada tipo de

33. Parota (Enter%bium eyc!oearpum), higuera (FieuI Iegov;ae), uje (BroIinum a/ieaI
t;um).
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forraje era limitado y disponible s610 durante una estaci6n precisa. El
aprovechamiento sucesivo y combinado de escos recursos forrajeros
caracterizaba la alimentacion deI ganado.

Al multiplicarse las cercas de alambre de puas, los animales no podian
andar libremente para buscar su alimentacion; la logica deI sistema de
ganado bajo pastoreo libre fue sustituida por una 16gica diferente y
antagonica: el aprovechamiento privado e individual de los recursos
forrajeros. Del nuevo sistema de tenencia de la tierra dependia el acceso de
cada uno a los recursos forrajeros; acceso por supuesco desigual, diferenciado,
deI que dependian los nuevos sistemas de ganado que se establedan:
los ganaderos mas poderosos son los que lograron cercar una superficie
importante de monte. Ademas de contar con todos los tipos de recursos en
sus potreros, sembraron pastura. Los pastos guinea y buffeW' han sustituido
paulatinamente desde hace unos 15 anos al monte en varias unidades de
produccion. El calendario forrajero puede ser esquematizado de la siguiente
manera:

GRAFICA NQ 35
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34. Pasto guinea (Panicum maximum), buffel (CenchruI ci/iariI).
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Siguiendo el movimiento general de especializaci6n ganadera observado
en la sierra de Coakoman, los ganaderos mestizos instalados en la
comunidad de P6maro adaptaron sus sistemas de ganado a la cda de
animales para carne gracias a la introducci6n de las razas Cebu, al
mejoramiento sanitario (erradicaci6n deI gusano barrenador, banos garrapa
ticidas, vacunas, etc.), a la rotaci6n de potreros y a la venta de animales
j6venes (becerros de 1 a 2 anos).

Sin embargo, las ventas de ganado no se han concentrado en los meses
de septîembre y octubre coma ocurri6 en el municipio de Coakoman, sino
que siguen llevandose a cabo a fines de la temporada seca. El ganado engorda
en abri! y mayo gracias a los frutos y hojas de los arboles forrajeros, 0
también en diciembre y enero para las unidades de producci6n que cuentan
con pastura sembrada. Los ganaderos mas poderosos venden directamente
sus animales a los comisionistas de los rastros de Guadalajara y Ciudad
Lazaro Cardenas.

Los pequenos hatos en la zona ocupada por los ganaderos
En esa zona, codas las tîerras estan ceicadas, 10 que impide el pastoreo libre.
Los campesinos que no tienen un potrero con acceso al agua tuvieron que
vender sus vacas. Para los demas campesinos no hubo mas alternativa que
adoptar la misma 16gica forrajera que los ganaderos, pero en potreros
chicos, donde los recursos son poco diversificados y hay una gran
degradaci6n deI monte por la disminuci6n deI descanso en la rotaci6n
forestal. El calendario forrajero se esquematiza asi:
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GRAFICA NQ 36
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El forraje a veces hace falta en las secas. El tamano deI hato queda
limitado por el deI potrero.

Con 5 a15 cabezas no se puede tener un semental, pues el capital
invertido es demasiado elevado, por 10 que los campesinos 10 piden prestado
a los ganaderos durante unos meses. A veces,los mismos becerros se utilizan
coma sementales y la sangre cebu es escasa en esos hatos. Las vacas no estân
fecundadas en esos meses y el intervalo promedio entre dos partos es con
frecuencia de dos anos.

Los comisionistas de los rastros no tratan con los campesinos que
tienen que vender a los ganaderos 0 a otros comerciantes. Venden cuando
necesitan dinero y no segun los precios dei mercado, por eso los
compradores se aprovechan imponiendo sus precios.

El manejo no permite que el hato sea muy eficiente, por 10 que las
ventas son escasas y el hato tiene, en parte, funci6n de ahorro.
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El sistema con pastoreo libre y su evolucian
El sistema de ganaderia que existia antes de que llegaran los mestizos, sigue
presente en donde queda espacio libre.

En los pueblos mas preservados coma Pamaro, los ranchos indigenas y
La Parotita, los animales andan sueltos todo el ano y se mezclan los hatos en
los cerros y en las barrancas. Se mantienen en el monte todo el ano, y el
rastrojo de maiz solo completa la alimentaci6n en las secas (grâfica 37)
haciendo que su uso sea cada vez m~s privado.

D EG RAFICA NQ 37
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Hay que destacar que ese sistema no impide que haya hatos grandes;
por el contrario, cada quien puede aprovechar las tierras de la comunidad. Se
encuentran tanto haros de dos 0 tres cabezas, frecuentes en Pomaro, coma de
30 a 50 cabezas coma en La Parotita.

Existen dis tintas formas de transicion entre la explotacion comunitaria
y privada deI forraje. En unos pueblos, coma Los Encinos, los indigenas
cercaron juntos las tierras deI pueblo, para protegerlas contra los ganaderos
(véase grâfica 34). Los haros se mezclan dentro deI potrero comun, al
interior del cual se manejan deI mismo modo que en Pomaro. A pesar de las
cercas, no se trata de una apropiacion deI forraje, sino de una proteccion de
los bienes comunales.

En Las Campanas, y a veces en Cachan y Maruata, las vacas andan
sueltas en las barrancas de junio a diciembre, desde la siembra a la cosecha de
maiz. En las secas, se quedan encerradas pastando el rastrojo de maiz, la
pastura sembrada y el monte. Parte deI forraje esta apropiado, pero no se
aprovecha tanto coma cuando hay potreros empastados y cerrados aparte
del maiz, que pueden ser pastados en las lluvias.

En la costa, los animales con frecuencia carecen de forraje hacia finales
de las secas, por la misma sequia, la falta de ojos de agua y la pobreza deI
monte en arboles forrajeros. Como las vacas estan fecundadas desde que
vuelven a entrar en celo -en los primeros meses de lluvias- por disponer
de mucho mas forraje que en las secas, paren en abril 0 mayo, nueve meses
después a fines de las secas cuando escasean los recursos forrajeros. Es muy
comun que vacas 0 becerros mueran de hambre 0 de sed, 10 que ocurre mucho
menos en la sierra, por la diversidad y riqueza de los recursos forrajeros que
son menores en la costa haciéndose mas dificil el mantenimiento deI
ganado.

La ganaderia caprina

Desarrollo de la produccion
La ganaderia caprina tuvo un desarrollo reciente en la Comunidad de
pomaro. Las primeras cabras llegaron hace 25 6 30 anos de la sierra de
Coalcoman. Ahora, la cria de cabras esta generalizada en la parte poniente
de la cornunidad que no sufrio tanto las invasiones de tierra yel desarrollo de
la ganaderia bovina (P6maro, Maruata, Cachan, La Parotita).

En la zona de Pomaro, tres "chiveros" se reparten el negocio de
compra-venta de cabras. Sus actividades nos dan una idea cuantitativa de la
importancia de la produccion. U no de ellos puede juntar hasta 70 cabezas
cada 8 dias en las épocas de mayor venta (mayo-julio) y cada 15 020 dias en
las demas épocas. Varios miles de animales salen asi de la comunidad cada
ano. Sin embargo, el numero y el tamano de los hatos, es muy desigual segun
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las unidades de producci6n. De las 60 unidades de producci6n estudiadas, 30
contaban con esta actividad, a menudo 5 0 15 cabezas por familia, pero
solamente seis jefes de familia la tenlan coma actividad principal en haros
grandes y/0 compra-venta. Cabe senalar que el crecimiento dei hato puede
ser rapido en una misma unidad de producci6n por la prolificidad de la raza
que da hasta dos crias por cabra cada ano seglin los campesinos entrevistados.
El gobierno quiso apoyar el desarrollo de esta actividad, proporcionando
créditos, pero los animales asf entregados -"las chivas del gobierno"
venfan de zonas mas frescas y no se adaptaron a las condiciones diffciles de la
zona costera, provocandose fuertes pérdidas que superaron e150% dei total.

Manejo del hato
La producci6n de cabras descansa basicamente sobre el pastoreo libre. Los
animales andan suelros en el monte todo el ano, regresando por la tarde al
corral de la casa y saliendo por la madrugada. El manejo esta sometido a
reglas colectivas con el fin de proteger los cultivos durante el cielo vegetativo
(junio-noviembre) en el cual, el hato debe estar cuidado por un pasror que
generalmente es un nino de la familia. Aunque se junten los animales cada
noche en un corral, cabe senalar que no se usan las deyecciones coma abono
sino s610 en casos aislados.

La mayoria de los animales son "cdollos", rlisticos y adaptados a la
recolecci6n de alimentos en el monte seco de la costa, 10 que no era el casa
con "las chivas dei gobierno". Se observa con frecuencia, una repartici6n dei
terruno entre vacas y cabras seglin las exigencias de cada tipo de animal y
para que éstas no "acaben" con el pasto de aquéllas (en las zonas cercadas
por los ganaderos, estos dos tipos de producciones son incompatibles). Las
vacas se quedan en las barrancas mas hlimedas y con arboles forrajeros,
mientras que las cabras andan en el monte.

La producci6n se vende en pie a los "chiveros" locales q~e venden ellos
mismos a compradores de afuera. La mayoria de las ventas se Bevan a cabo
antes de sembrar en mayo y junio para que el manejo dei hato no se vuelva
demasiado pesado en tiempo de lIuvias. Los producrores que pueden contar
con la mana de obra familiar -ninos- y gozan de condiciones geograficas
particulares -aislamiento dei rancho, por ejemplo, que permite un cuidado
mas facil dei hato- pueden vender en enero cuando los animales estân en
mejor condici6n.

Cria de cabras y sistema de producci6n
Es obvio que la producci6n de cabras parece adaptada al sistema de ganado
'lue descansaba sobre el libre pastoreo, a tal punto, que esta producci6n se
volvi6 caracteristica de las zonas poco cercadas en las cuales la ganaderia
bovina no alcanz6 un desarrollo fuerte. En las zonas invadidas, el cercado dei
monte y el desarrollo de la ganaderia bovina impidieron la cria de caprinos a
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pesar de que las cercas para vacas (4 hilos) no lograban encerrar a las cabras.
Incompatibilidad que refleja el poder politico yecon6mico de los ganaderos
recién llegados a la comunidad. El desarrollo de la cria de cabras en las zonas
bajo control indigena de la comunidad -desarrollo que se llevo a cabo en la
misma época de las invasiones de tierras ydeI cercado deI monte en la parte
norte de la comunidad- parece contradictorio y dificil de interpretar. ~Serâ
considerado como forma de defensa indigena ante el cercado deI monte?, ~o
10 consideraremos coma adaptado a la zona costera mas dificil, con clima
menos favorable a la ganaderia bovina y todavia poco cercada? De todos
modos, no puede ser interpretado aparte deI movimiento general analizado
mas arriba, sino al contrario coma elemento constitutivo de la evolucion
general deI sistema social de producci6n.

5. EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE CULTIVa

El cultivo deI maiz bajo roza, tumba y quema, sobre el cual descansaba el
sistema de producci6n de los anos cuarentas, sufri6 muchas modificaciones.
El cercado deI monte, las migraciones de la poblacion y el desarrollo de la
ganaderia 10 hicieron cambiar. Siendo el elima uno de los factores mas
determinantes para el cultivo deI maiz, presentamos a continuacion una
breve descripci6n de sus caracteristicas antes de analizar la evolucion de los
sistemas de cultivo en la parte alta de la comunidad y luego en la costa.

El c1ima: una agricultura aleatoria

En la costa, las lluvias son débiles e irregulares. Se concentran en verano, de
junio a octubre (véase grâfica 38). El cuadro siguiente expone el total de las
lluvias durante 5 anos de observaci6n.

Este cuadro muestra la variabilidad interanual de las precipitaciones,
1982: 286 milimetros; 1984: 1,222 mm. 0 sea de 1 a 4 en tan solo seis ciclos.
Una sequia como la dt: 1982 no es excepcional. En 1973 y 1974, tampoco se
cosecharon ni un kilogramo de maiz a causa de la sequia.35

De la duraci6n de la estaci6n de lluvias depende, la deI cielo de las
plantas que se pueden sembrar sin riego y la deI crecimiento deI bosque.

La duraci6n de la temporada de llùvias es también muy variable coma 10
ensena el siguiente cuadro:

Trataremos ahora de ver c6mo se reparten las lluvias durante la

35. En 1974, el gobierno mand6 un barco de malz a Maruaca como ayuda alimencicia.
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GRAFICA NQ 38: DIAGRAMA DEL UMBRAL TERMICO (ESTACION PLUVIOMETRICA

DE CACHAN. PROMEDIO 1979-1984)
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temporada tal y c6mo se aprecia en la grafica 39.
Casi siempre, al principio de las aguas caen unas lluvias escasas y la

evaporaci6n todavia es muy fuerte, la tierra se seca pronto. Una planta que
estuviera sembrada en la primera lluvia no podda aguantar la sequia. La
duraci6n de las lluvias "utiles" para el cultivo esta entonces aun mas reducida
que 10 que presentamos antes.

Cada ano caen pocas aguas a fines de julio 0 principios de agosto. Ese
fen6meno llamado "canicula", esta muy bien marcado en la gdfica de los
promedios de los 6 anos. Durante unas semanas, la evaporaci6n es mas
fuerte que la precipitaci6n (grâfica 38). Puesto que en el monte los suelos
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CUADRON° 24

Ano 19801 1981 1982 1983 1984

Total de lluvias
de junio (450) 1091 286 916 1222
a octubre

Evaporaci6n 800 696 739 719 545

Fuente: Estaci6n c1imaml6gica de Cachan. Esta ubicada a 2 Km. deI mac y a unos 10 metros sobce

el nivel dei mac.

CUADRON° 25

Afio 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Primera lluvia que moja 13 julio 26 jun. 15 jun. 1 jul. 30 jun. 5 jun.

Ultima lluvia ? 3 oct. 30 oct. 6 oct. 19 oct. 12 OCt.

Numero de dias entre la
? 100 137 98 112 129

la. y la ultima lluvia

Fuente: Idem.

1. Faltan los dams dei 21 al 31 de agosto.

son a menudo delgados, no hay reservas grandes de agua en el suelo para las
plantas. Por tanto, hay riesgo de stress hidrico, afectando el rendimiento deI
cultivo de maiz.

Aunque falta seguido el agua, hay tormentas muy cargadas de mâs de
100 miHmetros en 5 dîas. Esas lluvias pueden acabar con el cultiva, sobre
todo en septiembre cuando la milpa estâ alta y se cae. Ademâs, corriendo en
las pendientes, el agua arrastra los nitratas y si se abona antes de una
tormenta, el fertilizante no se aprovecha debidamente. AS1, las precipitacio
nes escasas e irregulares aparecen, desde luego, coma obstâculos mayores a
la producci6n agdcola de la costa. Ademâs el clima costefio es muy caluroso.
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GRAFICA NQ 39: DISTRIBUCION DE LAS PRECIPITACIONES DURANTE

LA ESTACION DE LLUVIAS. (1980 A 1984).
(ESTACION CLIMATOLOGICA DE CACHAN)
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Los minimos no bajan a menas de 15°C. En verano, fluctuando entre 20 y
25°C de noche y 28 a 35°C durante el dia. La humedad relativa, par la alta
temperatura, es muy alta favoreciendo el desarrollo de las plagas.

En la sierra, el elima cambia paulatinamente en la medida en que se
asciende. En P6maro, a los 500 m.s.n.m., todavia llueve poco, pero mas
arriba, las lluvias son mas abundantes y mas regulares que en la costa. En La
Parotita, parte alta de la comunidad, "el maiz pega cada ana, si no 10 cortan
los vientos". No le falta el agua ya que las lluvias suelen empezar a mediados
de junio y siguen hasta fines de octubre. Se pueden sembrar variedades de
cielo mas largo que en la costa y el monte alcanza a crecer mas cada ana. El
descanso de agosto es débil. El exceso de agua impide el cultiva de ajonjoli
que se sembraba mucha en la costa, pero favorece el de café y de cana de
azucar. Las temperaturas mas bajas permiten el cultiva deI frijol.

Evoluci6n de la milpa en la sierra

El sistema de cultiva bajo roza, tumba y quema descansaba sobre el bosque:
era un sistema forestal cuya coherencia y reproductibilidad dependian del
renuevo forestal. Solo un monte alto podia acabar con el estrato herbaceo
(malezas), ydevolver la fertilidad al suelo. Ahora ya no es posible tumbar un
monte asi par las siguientes razones:

-Par el desarrallo de las cercas, pues solo los duenos de potreras
grandes pueden escoger el lugar bueno para tumbar. Los due nos de
terrenos chicos y los que no tienen tierrasesran condenados a tumbar
matorral a monte delgado ("chap6n").

-El desarrollo de la ganaderia introdujo nuevas rotaciones de cultivos
ineluyendo las especies forrajeras. Las parcelas asi sembradas de
pastura salen deI sistema forestal (rotaci6n larga) disminuyendo el
espacio dedicado a la milpa.

-La concentraci6n de la poblaci6n en los pueblos mas importantes
impone una presi6n mas fuerte sobre la tierra en los alrededores; el
casa de San Pedro N aranjestil es el mas desarrollado par el
crecimiento de la poblaci6n mestiza. Ya no se encuentran montes altos
sino a varias haras de camino deI puebla.

As!, el periodo de renuevo forestal fué disminuyendo en las zonas
donde se desarrallaba la ganaderia, y no es suficiente para que los arboles
cubran el estrato herbaceo; tampoco alcanza a renovar la fertilidad deI suelo,
con la que el sistema de cultiva pierde su coherencia interna imponiendo
cambios de técnicas. La lucha contra las malezas se lleva a cabo con dos
técnicas nuevas: el adelanto de la fecha de siembra y el uso de herbicidas. En
relaci6n a la primera los campesinos siembran "en seco", a fines de maya ya
principios de junio en lugar de esperar que se moje bien la tierra para
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sembrar, para que la milpa aproveche las primeras lluvias y as! crezca mas
pronto que las malezas.36 Al caer las primeras tormentas germinan y brotan
las plantas. Pero si sigue un tiempo sin l1uvias, la tierra se reseca pronto
faltando agua a las plantas. A veces, el campesino tendra que re~embrar.Ese
riesgo no es tan alto arriba de los 500 m.s.n.m. coma para que impida a los
campesinos sembrar antes de las lluvias, pero siempre hay que tomado en
consideraci6n.

El cuadro que ofrecemos a continuaci6n pone a la vista el desarrollo de
esta nueva técnica en el pueblo de San Pedro Naranjestil, euyo terrui'io
estuvo cercado por los ganaderos. Se hace la comparaci6n con eI pueblo de
P6maro.

CUADRO NQ 26

Fecha de siembra

Antes de las
Después de

No siem- Falta la Total
las. IJuvias las maiz informaci6n entrevistas

las. Iluvias

San Pedro

Naranjestil
8 2 3 10 23

P6maro 1 5 2 1 9

Por 10 que se refiere al uso de herbicidas, esta técnica se desarro1l6 desde
hace tres 0 cuatro anos. Se trata de un producto espedfico (Ester6n)' que
destruye rodas las malezas de "hoja ancha". Al contrario, la pastura a veces
sembrada asociada con el maiz no padece por la aplicaci6n deI producto.

En tales condiciones, el uso de herbicidas aparece coma una técnica muy
bien adaptada a los sistemas de producci6n descansando sobre la ganaderia.

36. Eso no se podia hacer tumbando un monte alto: después de la quema. la tierra estaba
demasiado caliente para que se pudiera mantener la semilla hasta las primeras Iluvias.
Ademas. segûn los campesinos. una milpa as! sembrada creda demasiado una vez
mojada la tierra. pero no aguantaba las demas tormentas ni el viento. Es probable que,
por la alta tasa de materia orgânica en el suelo (ralees...) y por la temperatura deI sue10
(favorable a la actividad de los microorganismos), la mineralizaci6n fuera excesiva (y el
nitr6geno disponible para las plantas) al caer las primeras Iluvias.
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El cuadro 27 da una idea deI desarrollo desigual de esta técnica en dos
pueblos de la comunidad.

CUADRO NQ 27
\

utilizan No utilizan No siem- Falra la Total
herbicidas herbicidas bran maiz inform. entrev.

San Pedro
3 6 23Naranjestil 9 5

P6maro 0 7 2 0 9

La aplicacion deI Ester6n lleva como consecuencias la imposibilidad de
sembrar calabazas 0 pepino asociado con el maiz. La calabaza, por ejemplo
era un eIemento importante deI sistema de produccion que servia de
alimento para la familia y los animales. Muchos productores dejaron este
cultivo mientras que unos 10 siguen sembrando aparte deI maiz olimpiando
a mana la milpa asociada; éstas opciones exigen mas trabajo. Es obvioque la
disminucion de la produccion de puercos en la sierra esta ligada al abandono
de este cultivo en numerosas unidades de produccion.

A manera de conclusion puede decirse que ante la invasion dpida de la
milpa por las malezas, los campesinos cambiaron sus técnicas con el fin de
proteger su milpa por 10 que adelantaron la fecha de siembra, usaron
fertilizante y limpiaron con guadafia su milpa varias veces.

En realidad, esta respuesta técnica -mas trabajo y mas gastos
monetarios para seguir con el sistema de cultivo forestal- esta en
contradiccion con la nueva logica forrajera que maneja los sistemas de
produccion ganadera.

En efecto, el cultivo bajo roza, tumba y quema descansaba sobre el
bosque, elemento fundamental y central deI sistema. Las hierbas -el estrato
herbaceo- era el enemigo que habia que combatir mediante el renuevo
foresta!. Ahora los ganaderos quieren producir hierbas, pastura para su
ganado. Siembran gramineas en lugar de combatirlas, mientras que el
bosque se vuelve enemigo deI cultiva; impiden su crecimiento porque
perjudica el desarrollo deI pasto. Esta logica dis tinta impone la transforma
cion dei paisaje agrario: el bosque se transforma en pradera.

La introduccion de los fertilizantes
Para los campesinos, la evolucion de los rendimientos se debe a la baja de
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fertilidad deI suelo. De acuerdo a las personas entrevistadas, al tumbar
monte alto un "ano bueno", desde el punto de vista climatico, se puede
esperar un rendimiento de ocho cargas por medida de siembra, aproximada.
mente tres toneladas por hectarea. Pero ahora, el renuevo forestal no rebasa
siete u ocho anos. Tumbando un monte bajo ("chap6n"), no se alcanzan las
cinco 0 seis cargas por medida (aproximadamente dos toneladas por
hewirea). Pero aplicando fertilizante. el rendimiento vueIve a alcanzar, si
llueve bien, las ocho cargas por medida de siembra. Asi, desde haee seis y
8cho anos, los productores utilizan el sulfato de amonio, aplicandolo una vez
cuando las plantas tienen 30 040 cm. de alto. La cantidad utilizada es de 500
kilogramos por hectarea, aproximadamente 100 kilogramos de nitr6~eno

por hectarea, 10 que permite aumentar el rendimiento de una tonelada par
hectarea si los factores climaticos no son limitantes. Si haee falta el agua, 0 si
llueve demasiado,37 no hay ningun beneficio para el cultivo. Es probable que
haya muchas pérdidas de nitr6geno por lixiviaci6n; si no hubiera, el alza
potencial dei rendimiento una vez aplicada la cantidad de 100 kilogramos
por hectarea, seria de mucho mas que una tonelada por hectarea.

En realidad, cabe senalar que el uso de fertilizante esta lejos de ser
generalizado en la comunidad. Solamente 13 personas, de las 60 entrevistas,
ocupan este insumo de las cuales 7 viven en la zona de San Pedro
Naranjestil, muy desmontada y sin bosque alto. En la zona costera, recién
poblada y poco desmontada, el uso de fertilizante es excepcional aunque la
carretera costera facilita el transporte deI producto.

Para tener una idea de la rentabilidad deI sulfato de amonio, hemos
estudiado dos unidades de producci6n en San Pedro Naranjestil. Vna en la
que el campesino es dueno dei terreno y otra en la que es mediero.

Las hip6tesis previas son las siguientes:
-La aplicaci6n de 100 kilogramos de nitr6geno permite esperar un
aumento de producci6n de una tonelada, en el casa favorable para el
cual no hay otros factores limitantes.

-El dueno deI terreno contrata mana de obra para aplicar fertilizantes y
para la cosecha. El mediero mismo haee el trabajo. Hemos escogido
un costo de oportunidad de su trabajo igual al salario de un pe6n,
costo que puede ser inferior en las épocas de subempleo e igual 0

superior durante la cosecha.
-El costo deI fertilizante es el precio comercial mas el costo de flete: 5
viajes de una mula, 0 sea, 5 dias a $1,000.00 el dia. Para el dueno deI
terreno, si es dueno de las mulas, sera un costa de oportunidad. Para el
mediero que no tiene bestias, es costa monetario.

37. Censo de 1984. Los rendimientos no a1canzaron la ronelada por hectârea (con 0 sin
ferrilizante).
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-Se toman en cuenta los productos y gastos que cambian con la
aplicaci6n deI fertilizante, los demas no aparecen en el calculo.

CUADRO NQ 28
RENTABILIDAD COMPARADA DE LA APLICACION DE FERTILIZANTES

EN DOS UNIDADES DE PRODUCCION DE SAN PEDRO NARAN}ESTIL

Dueno dei lerreno Mediero

Para 1 Ha. gaslOs gaslOs
produclO produclO

monel. de oporl. monel. de oporl.

cosecha maiz: 1 IOn.
35,000 - 17,500

$/Kg : 35
- - -

Ferlilizame 10,000 - 10,000- - -
100 Kg. nimSgeno

Ferlilizame: f1ele - - 5,000 - 5,000 -

Mano de obra - 4,000 - - - 4.000

TOlal 35,000 14,000 5,000 17.500 15,000 4.000

-
Margen brulO debido a la

+ $ 16,ooo.00/Ha. - $ 1.500/Ha.aplicaci6n dei produclO

Asi, la aplicaci6n de fertilizante puede ser rentable para las unidades de
producci6n que cuentan con terrenos propios siempre y cuando el clima
permita la valoraci6n deI producto. Pero es probable que el riesgo climatico
fuerte impida el desarrol1o de esta técnica. El crédito deI banco, por falta de
seguro, no logra difundir mucho el empleo deI sulfato de amonio.

Para el mediero, la aplicaci6n de fertilizante no tiene sentido excepto
en aquel10s casos de contrato en el que encuentra mayor ventaja, por
ejemplo cuando todo el grano es para él y el rastrojo para el dueiio deI
terreno.

Las variedades deI maiz
No se sembraban las mismas variedades de maiz en toda la sierra.

Entre 500 y 800 m.s.n.m. los productores sembraban variedades precoces
(Tampique, Tepite) mientras que el maiz delgado y el roquero que son
variedades menos precoces se sembraban mas arriba.

Hace 10 0 15 aiios, empezaron a traer uha variedad nueva: el 507
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llamado el hlbrido por los campesinos. El desarrollo râpido de su utilizaci6n
se explica de la siguiente manera:

-Es una variedad de doble prop6sito da grano y rastrojo abundante,
que se adapta bien al reciente desarrollo de la ganaderia.

-Aunque sea hibrido, este maiz degenera lentamente38 y se puede
sembrar varios anos sin comprar cada vez la semilla.

-Este maiz pli~de ser sembrado en la costa hasta los 800 m.s.n.m., en
una parte amplia de la comunidad. Sustituy6 paulatinamente al maiz
Tepite y Tampique pero el delgado y el roquero se siembran mas en las·
partes altas por tener un cielo mas largo y una mejor resistencia al
acame.39

Resumiendo 10 dicho sobre la evoluci6n deI sistema de cultivo bajo roza,
tumba y quema el cuadro 29 presenta las modificaciones que se llevaron a
cabo a medida que se iba acabando el monte alto.

Las condiciones de produccion de la milpa en los cerros de la comunidad
se volvieron muy dificiles: tumbar un monte bajo parece mas arriesgado que
tumbar un monte alto. Sembrar antes tie las lluvias para controlar las
malezas aumenta el riesgo de la sequia; comprar fertilizantes y herbicidas
representa una inversi6n sometida al riesgo climatico. Disminuye la
diversidad de las producciones impidiendo la asociacion de cultivos.

Tumbando un monte bajo, el sistema de cultivo se vuelve mas exigente
en trabajo. No se tarda tanto para la tumba (menos trabajo en invierno)
pero aumenta el numero de jornadas necesarias para la siembra en seco
(suelo mas duro) las limpias a mano, la aplicaci6n de fertilizantes y
herbicidas.

Ante las presiones ejercidas por el desarrollo de la ganaderia se
modific6 el patr6n de cultivo del sistema de cultivo forestal. También se
diferenciaron otros sistemas de cultivo como el descrito a continuaci6n

La adopci6n deI cultiva ano con ano
Dejando definitivamente la logica de la rotaci6n forestal larga, los
campesinos destroncaron parcelas reducidas. No 5610 tumbaron los arboles
sino que también extrajeron troncos y raices empezando por 10 mas pareja
en las partes altas de los cerros y siguiendo en los declives. Una vez
destroncada la tierra, se trabaja con arado de palo y yunta de bueyes. El arado
raspa la capa superficial de la tierra pasando dos veces cruzadas en las partes

38. A los 3 0 4 anos, se observa la degeneraci6n:
·Ia mazorca disminuye;
-la mazorca no es[a Ilena has[a la puma;

39. Acame: acci6n y efecw de doblarse el [allo de las plamas debido a la acci6n deI viemo.
Diccionario Agropecuario, INCA RURAL, México, 1982.
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CUADRO NQ 29

Monte
1
tumbado:

Operacion "grueso " delgado ("chapon")

fecha de siembra
después de las antes de las

primeras Huvias primeras Huvias

en 1
Tampique-Tepite H 507-Tampique-

~ 500 a 800 m.s.n. Tepite0
<:
0
~

Pa Roquero-Delgado Roquero-Delgado<: 800 m.S.n,m,
;>

cultivos asociados calabaza-pepino pastura

herbicidas no si

fertiIizantes no si

Limpias manuales
102(escarda) 001
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planas y una vez en los dec1ives siguiendo las curvas de nivel. Las vertienees
de los cerros parecen asi sucesiones de escalones y micro-terrazas que el
arado vuelve a hacer y consolidar cada ano, pasando por los mismos surcos
deI ano aneerior. La semilla se siembra con espeque en el surco.

En este caso, el trabajo deI suelo con el arado tendria coma objetivos:
suavizar la superficie de la tierra para que no haya terrones impidiendo la
germinaci6n y el brote de las semillas, y limitar la erosi6n, que tiende a
desarrollarse después de haber destroncado la parcela, mediante las
microterrazas. El agua corre en los surcos perpendicularmente al seneido de
la pendienee, 10 que permite aplicar fertilizante sin que 10 lave la lluvia.

Sin embargo, el arado de pale no voltea la tierra ya que no tiene aleta 10
que no permite una lucha eficiente conera las malezas. Este sistema de
cultivo tiene que inc1uir el usode herbicidas y la limpia manual. Tampoco se
resuelve el problema de la fertilidad deI suelo y el uso de fertilizante proneo
se vuelve indispensable.

Trabajando asi una parcela en un ano dado, la combinaci6n de la especie
cultivada, de la sucesi6n de técnicas y deI c1ima condiciona eI medio en el cual
estara sembrado el cultivo deI ano siguienee, poniendo asi en parte, las bases
deI éxito de dicho cultivo. El trabajo de un ano dado se invierte para los anos
siguientes. Esta memoria de un trabajo acumulado favorece el uso privado
de la parcela y luego su apropiaci6n.

Esta apropiaci6n privada se l1eva a cabo con mucho trabajo y con pocos
gastos monetarios, en comparaci6n deI gasto que se requiere para cercar
potreros grandes y desarrollar la· ganaderia. Aunque este sistema esté
todavia poco desarrol1ado, veremos mas adelante c6mo tiende a extenderse.

El cultivo de maiz en la costa

La invasi6n de la comunidad y la extensi6n de las cercas tuvieron coma
consecuencias migraciones de poblaci6n hacia la costa. Alllegar a la costa,
los indigenas desarrollaron varios sistemas de cultivo de acuerdo a la
variabilidad de los recursos disponibles: desmonte, tierras planas, tierras de
humedad y riego.

El cultivo bajo roza, tumba y quema
En la parte costera de la comunidad no se trataba de resolver los problemas
derivados de una disminuci6n deI tiempo de renuevo forestal: nunca se
habia desmontado mucho esta parte de la comunidad pues las aerofotos de
un vuelo realizado en 1971 10 demuestran c1aramente y las tierras no
ocupaban todavia fertilizante ni herbicida. Las técnicas tuvieron que
adaptarse a un medio mucho mas seco siendo el problema agron6mico
basico la ubicaci6n deI cic10 vegetativo de la milpa respecto a la estaci6n de
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lluvias y la selecci6n de variedades adaptadas.
Apenas alcanza a madurar el maiz de cielo semi-corto (120 dias) coma

el H. 507 sembrada par casi todos los productores. Con respecto al c1ima,
una variedad precoz (90 dias) serfa mejar pero siendo de porte bajo, este
tipo de variedades produce poco rastrojo, por la que no conviene a los
campesinos que tratan de alimentar su ganado.

No se puede alargar el cielo de la planta mediante una siembra precoz
antes de las primeras lluvias par el riesgo que tiene esta técnica, ya que es
muy frecuente que suceda una pequena sequia después de las primeras
tormentas. Hay que sembrar cuando la tierra esta bien mojada.

Si tardan las primeras lluvias, la floracion deI maiz que es la fase crftica
para las plantas, se presenta en la suspensi6n de lluvias de agosto
("canfcula"). Un stress hidrico en esta fase afecta definitivamente el
rendimiento de grano. Segun los campesinos el "ana bueno" es cuando las
lluvias empiezan a mitad de junio para sembrar a fines de junio ("el dia de
San Juan"). En los ultimos siete anos, solo ocurri6 una vez.

Asi, aunque haya todavia monte "virgen" para desmontar, el sistema de
cultivo bajo roza, tumba y quema en la costa es muy arriesgado y los
rendimientos son bajos. Desde que se formaron nuevos pueblos en la costa,
se pueden ver zonas en las cuales el renuevo forestal disminuye par la
aceleraci6n de la rotaci6n foresta!. Par tanto, se suman todos los factores
limitantes observados en la sierra pero agudizados en este caso. Finalmente
cabe senalar el fen6meno deI desarrollo de pastizales también presente en la
zona costera.

Las tierras planas de temporal
Aunque una parte de estas tierras ya se sembraban antes de que se formaran
los pueblos, la mayorfa fue destroncada en la medida que bajaron las familias
a la costa.
a)Descripci6n deI sistema
Trabajo de suelo: aunque todavia se encuentran arados de palo, el arado de
hierro con vertedera la sustituy6 a partir de 1970 cuando el Banco empez6 a
trabajar en la zona. A partir de los anos ochentas, mientras que se terminaba
de construir la carretera costera, Ilegaron los primeros tractores. Ahora, la
mayorfa de las tierras planas de la costa estan barbechadas con el tractor (y
"los discos"). Los demas trabajos son manuales 0 con energia animal
(escarda).

Fertilizantes: el uso de este insumo es todavia muy limitado. Veremos
mas adelante los problemas ligados a la fertilidad deI suelo.

Lucha contra las malezas: aunque el arado de vertedera y los discos deI
tractor permitan un control mas eficiente de las malezas que el arado de
palo, se generaliz6 el uso de herbicidas: el Esteron y también el Gramoxone
antes de arar la tierra. Cuando la mil pa alcanza una altura de 70 a 80
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cendmetros, se limpia a mano.
b) Problemas y reproductibilidad
Aparte de que permite un trabajo dei suelo mas profundo, el tractor reduce
mucho el tiempo de trabajo necesario, 10 que conviene a las unidades de
producci6n para las cuales el costa de oportunidad deI trabajo de la milpa es
elevado. Ademas, el trabajo se lleva a cabo rapidamente, 10 que permite una
mejor elecci6n de la fecha de siembra. En realidad, el hecho de que haya un
solo tractor disponible y rentado para todos y de que haya que esperar las
primeras lluvias para poder arar, no les permite a los campesinos escoger la
época de siembra. AI contrario, la mayoda tienen que esperar mucho tiempo
al tractor. El manejo de este medio de producci6n obedece mas a criterios
politicos -relaciones de poder, compadrazgo- que agronomicos y no ha
provocado ningun mejoramiento deI sistema de cultivo.

Ûtro de los problemas del cultivo ano con ano es la pérdida de
fertilidad. Ahora bien, lo~ fertilizantes no se utilizan mucho y los
campesinos entrevistados siguen diciendo que todavia no se '~cansan" esas
tierras planas. Sin embargo, es de esperarse que la cantidad de humus en el
suelo esté bajando de ano en ano. Con un trabajo de suelo menos profundo
-arado y yunta-, la disminuci6n de esa tasa no seda tan rapida.

Sin embargo, es posible que la baj a de fertilidad no sea tan fuerte, ya que
si asi fuera, los campesinos ya hubieran dejado de sembrar. En efeeto,
podemos suponer que haya aportaciones de materia organica por las aguas
que bajan de los cerros, por 10 que la ubicaci6n de la parcela sigue siendo el
factor mas determinante.

Por otra parte, los probleinas fitosanitarios aparecen; con el cultiva ano
con ano de la misma planta, se desarrollan las enfermedades y las plagas:
gusanos, royas Cchahuistle"). El cultivo necesita asi mas productos
quimicos CFoley", "Parathion") 10 cual incrementa los gastos monetarios
asociados.

Tomando en consideraci6n estas limitaciones, es obvio que estè;
sistema de cultivo necesita cada vez mas medio!. de producci6n como tractor,
fertilizante, herbicida, productos fitosanitarios con 10 que se vuelve mas y
mas costoso. Sin embargo, veremos mas adelante que en estas tierras se esta
concentrando la produccion residual de maiz de la comunidad. El tractor, que
disminuye el tiempo de trabajo, y las posibilidades locales de venta de granos
en los pueblos, crean condiciones de productiv idad menos desfavorables que
en otras partes.

Las tierras de humedad
Son tierras ubicadas cerca de los dos, principalmente en Cachan, que
guardan humedad en toda la estacion seca, permitiendo su cultivo.. Ya
estaban trabajadas desde antes por la gente que bajaba de vez en cuando de
los ranchos de la sierra. Asi, cada familia tenia unos surcos de humedad.
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Ahora, ya no quedan para los recién lIegados.
En Cachan, la mayoria de esas tierras estan cubiertas por el agua casi

todos los anos dejando arcilla y materia organica, que sirve de abono. En los
demas casos, el problema de la fertilidad se plantea de la misma manera que
en las tierras planas. Aunque estas tierras de humedad y riego sean muy
limitadas, tienen bastante importancia por la variabilidad de cultivos que
producen en la temporada seCll.

Una parte esta plantada con pIatanos. Lo demas se siembra en enero 0

febrero con maiz y cultivos asociados. En invierno entra el tractor a arar y
todavfa no se ocupan fertilizantes ni herbicidas. En Cachân, cuando "pega
bien", los rendimientos alcanzan 15 cargas/medida (5 toneladas por
hectarea).

Esa cosecha lIega a fines de las secas, cuando empieza a hacer falta el
maiz deI ano pasado. Las hortalizas (sandfa, pepino) son muy escasas en
mayo y junio y se venden caros. Son importante fuente de ganancia, por su
extemporalidad respecta a los cultivos de des monte. Del mismo modo, el
rastrojo ayuda cuando falta forraje al principio de las lIuvias.

6. ORIGEN DEL DESARROLLO TENDENCIAL DE LA GANADERIA
Y ESPECIALIZACION REGIONAL

Ganaderia y productividad diferencial. Estudio comparativo

A 10 largo de los apartados anteriores, se explico que el sistema de
produccion que descansaba sobre la ganaderia bovina de carne, tendia a
desarrollarse en toda la comunidad a expensas dei sistema de produccion
basado en el cultivo forestal y el pastoreo libre. Planteamos como hipotesis
que era el sistema mas eficiente economicamente el que sustituia paulatina
mente a los demas sistemas. Ahora cabe preguntarse: les realmente mas
eficiente el proceso de produccion de los ganaderos?, lpor qué?, lcuales son
los criterios y conceptos capaces de ayudarnos en la comprension de tal
fenomeno?

Desarrollaremos nuestro estudio a partir de dos ejemplos: trararemos
de cuantificar las situaciones estudiadas de acuerdo con la informacion que
tenemos. Nos limitaremos a ciertas aprpximaciones, resultado de las
comparaciones dei producto bruto, de la remuneracion deI capital constante,
dei valor agregado y de la productividad deI trabajo y dei terre no. El cuadro
30 nos da el resumen de estos criterios economicos para los dos ejemplos
estudiados (el detalle de los calculos esta en el anexo).
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CUADRO Na 30 RESUMEN GENERAL

~ ejemplo 1· ejemplo 2··
Concepto

PB 230,000 2'420,000

Cp 0 160,000

Cf 20,000 630,000

Cp + Cf = CC 20,000 790,000

VA 210,000 1'630,000

Productividad 210,000 545,000
deI trabajo

Productividad
7,700 16,300

dei terreno

• Casa de un sistema de pol icuJtiva ypaliganaderla. Descansa sabre el cultiva farestal yel pastareo libre.
•• Casa de un ganadero de San Pedro NaranjestiI. Producci6n de animales j6venes (1-2 anas). Usa de

cercas y cultivas farrajeros.

Producto bruto y valor agregado
La diferencia encre eI producto bruto de las dos unidades de produccion es
muy importance (de 1 a 10) y da una primera idea acerca dei contraste encre
los dos sistemas de produccion. En eI casa dei productor de malz bajo roza,
tumba y quema, la parte dei autoconsumo represenca la mitad dei producto
bruco j 10 que significa que la diferencia entre eI ingreso monetario es mucho
mas grande (de 1 a 20).

La reIacion de los valores agregados ilustra con mas precision los
resultados economicos de las dos unidades de produccion. Aunque en el
primer ejemplo los gascos sean débiles, eI valor agregado es ocho veces
menor al dei segundo ejemplo.

Productividad dei trabajo y productividad dei terreno
Estos criterios nos permiten entender la eficiencia economica de cada
unidad de produccion. No se trata de ingresos, de riqueza, sino de la
eficiencia dei trabajo hecho y la dei terre no ocupado. Consideramos escos dos
criterios coma basicos para entender la dinamica general de los siscernas de
produccion.

La productividad dei trabajo dei segundo ejemplo es 2.5 veces mas
elevada que la dei primero. Quiere decir que cuando un trabajador de la u.p. 1
produce una unidad de producco, uno de la u.p. 2 produce 2.5 unidades de
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producto en el mismo tiempo (calculo en pesos). La misma cantidad de
trabajo invertida en estas dos diferentes u.p. produee dos cantidades de
producto distintas.

La productividad dei terreno de la u.p. 2 es dos veees mayor a la de la
u.p. 1. Quiere decir que una hectarea de la u.p. 2 produee dos veees mas que
una hectarea de la u.p. 1.

Pese a la imprecisi6n de los calculos, se puede afirmar que mas alla de la
. diferencia de producto bruto 0 valor agregado -diferencia de riqueza-, la

relacion de productividad dei trabajo entre un ganadero y un agricultor
"forestal" es obvia y caracteriza la mayor eficiencia dei nuevo sistema de
producci6n.

Al terminar la exposici6n de estos ejemplos, nos pareee que el eercado
dei monte, las invasiones de tierra, el desarrollo de la ganaderia tienen que
analizarse en términos de productividad diferencial.

Ademas, hemos visto que la diferencia entre las productividades dei
trabajo -de 1 a 2.5- es mayor que la diferencia entre las productividades
dei terreno -1 a 2. Pensamos que la revolucion agricola que se esta llevando
a cabo en la comunidad no es fundamentalmente ni una intensificacion ni
una busqueda de productividad dei terreno (0 por unidad de superficie), sino
mas bien, para muchas unidades de producci6n un aumento de la
productividad dei trabajo, en el seno de un sistema de producci6n que sigue
siendo basicamente extensivo.

El cultivo de marihuana puede ser parte integrante del sistema y lleva
una productividad dei trabajo elevadisima. Entre la siembra y la cosecha, es
poco el trabajo que hay, aparte de la vigilancia de la pareela y la relaci6n de
productividad dei trabajo, con el ejemplo 1 antes citado, puede ser de 100 a 1
ode 1000 a 1.

.Inversi6n de capital yfuentes de acumulaci6n

Para tener una idea dei capitil1 necesario al desarrollo de un nuevo sistema de
producci6n que descansa sobre la cria de animales, se propone volver a los
dos èasos ya mencionados en el parrafo anterior. " .

La inversi6n para, la ganaderia representa una inmovilizaci6n de
.capital muy elevada que no tiene riada que ver con el capital manejado en una
unidad de producci6n descansando sobre el cultivo dei maîzbajo roza, tumba
y quema y el pastoreo libre (cabras). La relaci6n entre estas inversiones es de
50 por 1. . .

En cuanto a las eercas,/ cabe haeer hincapié en el cambio de material
utilizado (eerca de madera yeerca de puas), y su significaci6n en términos de
capital inmovilizado. El cuadro 32 da los gastos de construcci6nde las eercas,
segunel tipa dei material utilizado (nos referi~os a las èercas ilustradas en
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CUADRO NQ 31

ejemplo 1 ejemplo 2

capital vivo inmo-
50,000 2'500,000

vilizado (ganado...)

capital muerto inmo
100,000 800,000vilizado (cercas...)

Total 150,000 3'300,000

la grâfica 32). .' .
El costo monetario de una cerca de alambre de puas es bas tante elevadc

(en 1985, 100 pesos por metro en el casa 1). Cercar un potrero de 25
heccareas representa un desembolso de alrededor de 200,000 pesos.
Contando con 3 vacas a medias, la u. p. 1 alcanzada a juntar este dinero en
seis u ocho aDOS con una acumulaci6n en base a estas 3 vacas (en el casa de las
hembras nacidas que se quedan en la unidad de producci6n. Ver anexo).

Asi, la modificaci6n dei sistema de producci6n y la generil1izaci6n de
cercas muy largas y muy costosas, necesitaron inversiones bastante.
importantes, dificiles de alcanzar en el sistema de producci6n tradicional.

Para hacer esta inversion, las fuentes locales -end6genas- de
acumulaci6n no estaban adaptadas. La milpa forestal no permida la
producci6n de excedentes importantes. Casarse y recibir un becerro como
regalo 0 conseguir unas vacas a medias, no permidan tampoco una
acumulaci6n rapida. Las fuentes de acumulaci6n fueron mas bien exteriores,
ex6genas y detentadas por la gente de raz6n originaria de Coalcoman. Alli la
ganadeda ya se habia desarrollado en una sociedad agraria mestiza muy
dis tinta, descansando sobre el régimen de la propiedad privada. Es probable
que estas familias llegaran a la comunidad de Pomaro con un capital ya
establecido, pre-acumulado

-sea coma pequefio propietario, vendiendo sus tierras para ir a la
comunidad de P6maro donde la renta de la tierra era nula, .

-sea con un capital acumulado a 10 largo de los aDOS con el trabajo a
medias en la ganadeda extensiva de Coalcoman. (Aunque a médias, la
productividad dei trabajo sigue siendo superior),
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CUADRO NQ 32

Tipo de cerca 1 Il III IV

Material - 87.5 87.5 175

Costo monetario Mano de
por metro Sim.

obra - 12.5 - 15
(1985)

Total - 100 87.5 190

Costo de oportunidad dei 0-100 - 0-50
crabajo SIm. (1985)

-sea con un capital acumulado en Escados Unidos. El movimiento
migratorio de los mescizos de Coalcoman "al norte" era muy
importante desde los afios cuarenras.

Asi, los arquicectos de esca revoluci6n agropecuaria fueron los
mestizos, no por tener "la raz6n" sino por gozar de mejores condiciones
para llevar a cabo inversiones e inmovilizaci6n de capital. Esca superioridad
econ6mica se volvi6 hegem6nica en la comunidad de P6maro en la cuallos
conflictos, las desigualdades, y una organizaci6n comunitaria a 10 mejor
debilitada coadyuvaron a la pérdida deI poder de la sociedad indigena.

Especializacion regional

Cambiando de nivel de observaci6n, y pasando a un nivel mas global 0 mas
regional, entendemos que la seleccion de dos accividades -cda de animales
y cultivo de marihuana-, fue el resultado de una confrontaci6n en el
mercado entre las producciones de la sierra y las deI resta deI pais craidas con
el comercio y la red de comunicaciones. Asi, una tras otra se abandonaron y
se estân abandonando muchas accividades por no hacer compecencia con los
productos recién llegados a la sierra.

En cuanto a la mercanda ligera -textiles, abarrotes...-
Los intercambios con el mercado regional y, por 10 mismo fuera de la
comunidad se ampliaron con el desarrollo de las pistas aéreas a partir de los
afios sesentas. Hay que decir que a fines de los afios setentas y mucho antes
de que se terminara la carretera costera, cada puebla contaba con su campo
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de aviaci6n 10 que permida a la gente viajar de vez en cuando a las ciudades
circunvecinas, llevar enfermos 0 heridos y traer mercanda mediante el pago
de un flete todavia barato.

Asi, la producci6n local de algod6n y de ropa no soport61a competencia
de la ropa traida de Colima, hecha bajo condiciones de productividad mucho
mejores.

De la misma manera, se disminuy6 0 desapareci6 la producci6n de
tabaco, de dulces (piloncillos...), de bebidas alcoh6licas (tuba), etc.

Los transportes terrestres y la especializaci6n regional
Es demasidado pronto para percibir con precisi6n los cambios derivados de
la carretera costera recién terminada. Sin embargo, es probable que sus
efectos directos 0 indirectos sean multiples y determinantes para la
evoluci6n socioecon6mica de la comunidad.

Antes de que pongamos atenci6n en estos efectos, cabe repetir que esta
regi6n estaba integrada al mercado regional y nacional mucho antes de que
se abriera la carretera y que el movimiento migratorio hacia la costa no tuvo
nada que ver, al principio, con la construcci6n de la carretera.

En realidad, la llegada de esta via de comunicaci6n a la comunidad
permiti6 que se hiciera mas facilmente la bajada a la costa de los indigenas
desposddos. Proporcion6 empleos y favoreci6 una cierta diversificaci6n de
las actividades alternativas a las actividades campesinas. Al final, permiti6
salidas a Tecoman 0 a Lazaro Cardenas, polos de atracci6n de la mano de
obra.

Al nivel de la unidad de producci6n y con la construcci6n de la carretera
costera, llegaron los granos basicos de fuera. La producci6n de maiz entr6 en
competencia directa con la producci6n deI estado de Colima y deI resta deI
pais, cuyo precio depende deI nivel deI precio de los excedentes mundiales, el
cual es muy bajo por estar producido en condiciones de productividad
altisima en comparaci6n con las de la Sierra Madre deI Sur. A pesar del
aumento reciente al precio deI maiz, su cultivo tiende a disminuir en la
comunidad de P6maro.

-El costo de oportunidad deI trabajo de la milpa se vuelve muy eIevado
en comparaci6n con el precio de venta de Conasupo recién instalada en
la costa.

-Aunque la producci6n de malz sigue en las partes mas favorables de la
comunidad coma son las partes mas altas y las llanuras costeras
semi- mecanizadas, la regi6n se ha vuelto importadora neta de maiz en
los dos ultimos anos.

-El unico casa anterior de importaci6n de maiz habla sido durante la
sequia de 1973-74 cuando el gobierno mand6 al puerto de Maruata un
barco con maiz.

.En la grâfica 40 aparecen las ventas mensuales de malz en las
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GRAFICA NQ 40: VENTAS MENSUALES DE MA1Z EN UNAS TI'ENDAS CONASUPO DE LA COMUNIDAD DE POMARO
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principales tiendas Conasupo de la comunidad. Ilustran el hecho de que
ahora la producci6n local de maiz no alcanza para mas que cinco meses,
siendo muy espectacular el crecimiento de las ventas a fines de las secas. En
1984, se vendieron 73 toneladas de maiz, proveniente dei estado de Colima,
en la tienda de San Pedro Naranjestillo que represent6 unes 130 Kgs. por
persona 0 sea, como la mitad de su consumo anual. En Maruata se vendieron
110 toneladas, 0 sea 300 Kgs. por persona: una cantidad muy importante
que pone de relieve dos fen6menos:

-muchas familias dejaron de sembrar el maiz;
-familias de P6maro bajaron a Maruata para comprar maiz.
Siendo asi de desiguales las condiciones de productividad dei trabajo

para el maiz entre la sierra y las tierras de Colima, es obvio que la milpa no
puede ser de las actividades que se estan desarrollando en la comunidad.

Frutas y verduras
Los campesinos de las comunidades siempre han tenido aIgunos frutales en
su solar 0 alguna palma de la costa. La formaci6n de los pueblos de la costa y
la valoraci6n de las pocas tierras de humedad y de la orilla de los rios,
ocasionaron un cierto desarrollo de los frutales y de las hortalizas. Pero la
configuraci6n deI terreno no permite que estos cultivos alcancen un
desarrollo significativo. Pueden proporcionar buenas utilidades, tomando
en cuenta los precios elevados que cobran los vendedores provenientes de
Colima. Pero los productores no lograron vender sus productos muy lejos
puesto que al precio dei mercado de Colima, trabajan en condiciones de
productividad muy desventajosas.

7. SISTEMAS DE PRODUCCION y ESTRATEGIAS CAMPESINAS

Los cambios en la manera de aprovechar los recursos deI medio tuvieron
efectos inmediatos en toda la comunidad de P6maro, aunque se trate de
procesos que aun no han concluido. Una nueva forma de ocupaci6n deI
territorio impuso movimientos migratorios, "colonizaci6n" de la costa y
formaci6n de nuevos pueblos. Cada familia tuvo que adaptarse y participar
en estos cambios. Desarrollaron asi sistemas de producci6n nuevos en
relacion con las nuevas condiciones de producci6n. Identificamos 9 tipos de
sistemas de producci6n, bastante distintos, siendo cada une de ellos la
expresion de una estrategia campesina de producci6n. Con esta clasificacion
de los sistemas de producci6n, no queremos decir que no haya cierta
diversidad al interiur de un mismo tipo, sino mas bien que todos los
productores ahi agrupados, tienen una misma estrategia de producci6n. El
cuadro 33 expresa el numero de entrevis tas realizadas en cada pueblo
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correspondientes a los diversos tipos de sistema de producci6n. Es obvio que
este cuadro no da resultados estadfsticos en cuanto a la imporrancia relativa
de cada tipo de sistema de producci6n, puesto que la muestra no es
representativa cuantitativamente. Sin embargo, la repartici6n geografica
desigual de los distintos sistemas de producci6n nos permitira realizar un
mapa de los mismos 10 que da una idea de su importancia respectiva.

CUADRO NQ 33
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS PUEBLOS DE LA COMUNIDAD DE POMARO,

SEGUN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Sistemas de produeci6n

la lb le lIa lib Ile Bd Ile IIf Total
Pueblos/Ranehos

San Pedro
4 4 1NaranjestiJ . - 8 6 - - - - 23

La Parotita - - - - - 2 - 2 - - 4

P6maro - - - - 4 3 - 1 - 1 9

Las Campanas - 2 - - 1 - - - - - 3

Caehan - - - - 3 1 2 4 - - 10

Maruata - - - - - - 2 4 5 - 11

Total - 6 4 8 14 6 5 11 5 1 60
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COMENTARIOS A CUADRO N° 33

Noca: la.- Ganaderos. Hacos importances. G,'andes superficies divididas en pocreros cercados.
Ib.- Siscema de producci6nganadera con limicaci6n fuecee de superficie.EI mafz codavla juega un papel

impoceance.
, Ie.- Medieros. Accividades diversificadas (arcesanfajasalariada).

lIa.- Siscema de policulcivo ypoliganaderfa. Esce siscema descansa codavfa sobre elculcivo dei mafz fores
cal (bajo cumba rosa y quema) y el libre pascoreo.

IIb.- Siscema desarrollando la cda de cabras. Especializaci6n ganadera en cerruno poco cercado.
lIe.- Siscema de producci6n vegecal. Ucilizaci6n de Jas JJanuras cosceras y orillas de do, con siscema de

cultivos mecanizados (uso dei craccor para el crabajo dei suelo). Asociaci6n posiblecon la ganadeda.
IId.- Evoluci6n dei cipo IIc hacia una especializaci6n ganadera. La pascura sembrada ciende a suscicuir

a la milpa.
lIe.- Combinaci6n de accividades no-agrlcolas: Pesca; negocio. cuadrillas de carrecera. La agricultura y

la ganadeda pueden cener un papel complemencario pero reIidua/.
IIf.- Siscema de producci6n descansando sobre una incensificaci6n dei culcivo de mafz en la sierra me

diance la incroducci6n dei crabajo dei suelo en las veceiences de los cerros. Transici6n dei siscema de
culcivo forescal a un cultivo concinuo. Asociaci6n posible con la ganadeda a pequena escala, limita
ci6n fuecee de superficie.

El mapa 22 da una idea de la repartici6n de los sistemas de producci6n
en la comunidad, al registrar cinco zonas dis tintas. Cada zona corresponde a
una forma de valorizaci6n deI espacio, a un sistema social de producci6n que
es la expresi6n de una combinaci6n de varios sistemas de producci6n.

Zona noroeste. El terruno de San Pedro N aranjestil

Representa mas de la mitad de la comunidad. Es la zona invadida por los
ganaderos mestizos que vinieron de los municipios de la sierra (Coalcoman).
Las transformaciones descritas anteriormente se llevaron a cabo totalmente.
El· espacio esta privatizado, cercado y dominado por el sistema de
producci6n la. Estos ganaderos cuentan con la mana de obra constituida por
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MAPA NQ 22: REPARTICION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

EN LA COMUNIDAD DE POMARO
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las familias sin tierra (medieros, peones, tipo Ic). Unas cuantas familias
controlan el terrufio y el pueblo de S,an Pedro Naranjesti1. Las demas
familias, principalmente mestizos que llegaron hace pocos afios cuando ya
no habia grandes espacios para cercar 0 indigenas desposeidos, tratan de
mantener algunas vacas en potreros chieos en los que siguen sembrando el
maiz bajo roza, tumba y quema con fines de autoconsumo y, de obtener
rastrojo. La limitacion de la superficie agudiza el problema de la degradacion
del monte40 10 que impone un aumento de los costos monetarios deI cultivo
deI maiz. Unos tienen a veces que desmontar a medias con otro duefio para
dejar crecer el monte, en su propio potrero. Este sistema de produccion (lb)
no alcanza a diversificarse mucho por las limitaciones impuestas por el
sistema la; el encercamiento deI monte no permite la cria de cabras 0

puercos fuera deI solar de la casa.
En esta zona, muchas familias no tienen acceso al espacio. No tienen

tierra. La mayoria son familias indigenas que fueron desposeidas de sus
recursos cuando se cerco el monte. No alcanzaron a volverse duefios de
potreros. Son medieros (tipo le) 0 p' anes. Trabajan en los potreros
privatizados de los ganaderos (la). Muchas veces, la artesania se vuelve para
ellos la actividad principal (adobe, sudadero, etc... ). Tampoco pueden tener
ganado puesto que se acabo el pastoreo libre.

Muchas indigenas prefirieron irse a lugares tOdavia no cercados hacia
la costa (véanse las migraciones al interior de la comunidad).

Solamente una pequefia zona cerca de San Pedro queda bajo el control
de unas familias indigenas desarrollando el sistema de produccion, lIa (ver
las formas de resistencia al cercarse el monte).

Terrufio de P6maro y sierra occidental de la comunidad

Esta zona puede ser considerada coma centro historieo de la comunidad. El
espacia no esta todavia totalmente cercado y privatizado. El maiz forestal y
el pastoreo libre siguen siendo dos elementos basicos de los sistemas de
produccion. El tipo lIa domina todavia las formas de valoracion del espacia.
Viene deI sistema de produccion que prevalecia en la comunidad en los afios
cuarentas aunque sufri6 modificaciones. El cercado de algunas partes con
alambre de puas no significa sicmpre una privatizacion deI espacio, aunque
exprese una tendencia obvia, sino también una forma de resistencia ante el
expansionismo de los sistemas de produccion ganaderos (la) coma en Los
Encinos. Aqui ha disminuido fuertemente la diversidad de las producciones
que caracterizaba al antiguo sistema. Sin embargo, la valorizacion por una

40. Sustitucion deI monte alto ("breiia") en monte bajo ("chapon").
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misma familia de varios pisos ecol6gicos sigue siendo muy importante
gracias a las relaciones familiares y de compadrazgo. Estas relaciones se
desarrollan con las unidades de producci6n de la costa. U na familia recién
llegada a Maruata, tendda sus padres en P6maro y sus abuelos en un rancho
mas arriba, en la sierra. A parte de los intercambios de productos que se
pueden asi realizar, aumentan las posibilidades de diversificaci6n de la
ganadeda: se pueden llevar cabras a medias con un familiar a una zona de la
sierra todavia no cercada, mientras que las vacas se quedan en un potrero
cercado de la costa. Estas relaciones sociales de producci6n entre familiares 0

compadres no tienen mucho que ver con las que se encuentran en la zona 1
(San Pedro Naranjestil) aunque parezcan a veces similares.

Hemos vista que la cda de cabras se habia desarrollado ampliamente
desde hace algunos anos. Asi, algunas unidades de producci6n se especializa
ron en ello olvidando las demas actividades (sistema de cultivo lIb).
Formaron hatos importantes de 20 a 80 cabezas y por 10 que la ganadeda
caprina pudo desarrollarse en las zonas no-cercadas puesto que mantener
cabras dentro de un potrero era muy dificil y necesitaba grandes inversiones
(cercas de madera con 8 hilos de puas). En la zona de San Pedro Naranjestil,
los ganaderos no permiten la cda libre de cabras y matan a las que ven en sus
potreros. La cda de cabras se presenta entonces coma una actividad
dpicamente "indigena" puesto que no es compatible con el desarrollo de la
ganadeda bovina a gran escala. Esta actividad tuvo éxito en las partes no
invadidas de la comunidad debido a que el ganado caprino es menos costoso
que el ganado bovino ademas de que se adapta al1ibre pastoreo. Aunque
unos pocos se dediquen exclusivamente a la cria/compra-venta de cabras,
esa actividad queda por 10 general asociada con otras actividades, coma la
ganadeda bovina a escala reducida.

Zona costera. Terrunos de Maruata y Cachan

Las pequenas llanuras costeras y la~ orillas de los dos ya estaban cultivadas
mucho antes de que se fundaran los pueblos de la costa. Pero, cuando las
primeras familias indigenas bajaron a establecerse a la costa, ante la presi6n
que imponia la situaci6n de la tenencia de la tierra en el norte de la
comunidad, tuvieron que adaptarse a un medio distinto, mas dificil que la
sierra en cuanto a las condiciones climat61ogicas.

Se diferenciaron sistemas de producci6n basicamente "costenos". Estas
pocas familias tomaron las tierras mas favorables y planas de la costa:
llanuras y orilla de rios. Destroncaron mas tierras, entraron con el arado,
luego con el tractor. Estas unidades de producci6n (tipo IIc) descansan
todavia sobre el cultivo de maiz a "gran escala" (5-20 Has.) que tiene
condiciones de productividad menos desfavorables aunque sea riesgoso el
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dima. También se desart'01l6 un poco el riego y las plantaciones de frutales.
Siendo muy limitada la superficie de estas terrenos pIanos, este tipo de

sistema de producci6n cuenca con un numero muy limitado de unidades de
producci6n. Por la misma raz6n, no podia desarrollarse mucha. Ademas, la
pastura (zacat6n) tiende a sustituir al mafz en estas tierras planas de la costa.
Al sembrar pastura se cambia la 16gica deI sistema de producci6n que se
vueIve ganadero (tipo Ud). El cultivo deI mafz disminuye y se reduce a 10
necesario para el gasro de la familia 0 desaparece siendo mas econ6mico
-en término de cosro de oportunidad deI trabajo de la milpa- comprarlo
en la tienda Conasupo.

El desarrollo de este nuevo sistema de producci6n en la costa no tiene
mas que unos la afios, a partir de que el Banco apoy6 a la comunidad,
aportando capital para que fundaran grupos colectivos de ganaderia en
Maruata y Cachan. El proyecto colectivo fracas6 debido a que el ganado no
estaba adaptado, a la sequfa de 1974, a la falta de organizaci6n, etc. y se
repartieron las vacas que quedaron después deI pago. Asi se estan
desarrollando otra vez pequefios haros individuales. Los que tiênen acceso a
las tierras planas, pueden mantener mas animales cuando siembran zacat6n.
Se observa que los haros mas grandes pertenecen a las familias que tenfan
antes un sistema de producci6n vegetal (lIc) descansando sobre las mejores
tierras de la costa.

Muchas familias de esta zona castera no son ni agricultores ni
ganaderos. Las pocas tierras favorables no estan repartidas en forma pareja
y pocas familias gozan de este privilegio. Hay peones y medieros, pero no de
igual forma que en la zona invadida de San Pedro. Cabe sefialar que la zona
costera fue favorable a la diversificaci6n de las actividades no agropecuarias.
En 1973 se fund6 la cooperativa pesquera de Maruata y muchos hijos de
comuneros dejaron el campo para volverse pescadores. La pesca ha podido
proporcionar altos ingresos a los miembros de la cooperativa por 10 menos
durante la temporada de invierno. Podfan ganar hasta 10,000 pesos diarios
en 1985 mientras que un pe6n ganaba solo 1,000 pesos.

Ahora que se acaba de terminar la carretera costera (Tecoman-Lazaro
Cardenas) se multiplicaron las oportunidades de trabajo asalariado debido a
la construcci6n misma de la carretera, fuente importante de trabajo que hizo
bajar a la costa a muchas familias. Para éstas la carretera constituy6 una
fuente importante de acumulaci6n que hizo posible la formaci6n de
pequefios haros. Otras oportunidades de trabajo fueron el mantenimiento
de la carretera, las tiendas y las facilidades para salir a buscar trabajo en el
distriro de riego deI Ranchito 0 de Tecoman. Agrupamos estas familias en el
grupo Ile aunque muchas de estas familias dejaron de ser unidades de
producci6n agropecuarias.
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Zona frontera con la Comunidad de Coire. Sistema de producci6n IIf

Este sistema de produccion descansa sobre un sistema de cultivo nuevo: el
cultivo de los cerros ano con ano mediante el trabajo dei suelo.

Cabe hacer énfasis en el significado de tal evolucion.
Un trabajo deI suelo con yunta de bueyes y arado de palo, siempre se ha

llevado a cabo en las parcelas planas cerca de los pueblos. Pero el casa
estudiado agui tiene otro significado. Se trata de la transformacion deI
sistema de cultivo forestal en las vertientes de los cerros, es decir una
intensificacion deI cultivo de maiz en la sierra. Se observa, sobre toda en una
zona fronteriza entre las dos comunidades de Pomaro y Coire en donde la
presion sobre la tierra es muy fuerte. Este fenomeno puede ser interpretado
como una tentativa de apropiacion de un pedazo de monte cercado con
alambre de puas de unas 10 0 15 Has., gue no tiene nada gue ver con los
grandes potreros de San Pedro Naranjestil. La ganaderia puede estar
asociada al sistema de cultivo con el aprovechamiento dei rastrojo. La
diferenciaci6n de este sistema de produccion tiene muy pocos anos (5-6)
pero es probable gue se vaya a desarrollar mas en ciertas zonas conflictivas
de la comunidad. El casa estudiado puede ser considerado coma precursor de
una nueva estrategia.

Zona de Las Campanas

Aungue esté ubicada en la parte poniente de la comunidad todavia no
cercada en su totalidad, este rancho tiene poblamiento mestizo y se
encuentra dentro de la clasificacion de sistemas de produccion la, aungue con
sistemas diversificados (lIa). Aungue parezca otro foco de la expansion deI
sistema de produccion la, nos parece gue pueda haber un convenio tâcito de
no-agresion entre este rancho y el resto de la comunidad.

En sintesis, el estudio de la diferenciacion de los sistemas de produccion
nos presenta una aparente contradiccion: la especializacion regional -cria
de becerros- se esta llevando a cabo mediante una diversificacion de los
sistemas de produccion. Las invasiones de tierra y los movimientos de
poblacion hicieron surgir muchas formas nuevas de explotacion y aprovecha
miento deI medio, cada una adaptândose a un medio fisico reducido y a
condiciones agroecologicas y socio-economicas distintas. Pero en realidad,
en cada forma de explotacion, se identifica una preocupacion cada vez màyor
por la ganaderia, como si cada una de ellas fuera un medio de adaptacion yde
participacion en la especializacion regional.
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CONCLUSIONES

El conjunto de los cambios que se llevaron a cabo en los ultimos 30 anos
caracterizan una verdadera revolucion agropecuaria. U na colectividad
campesina se ha vuelto sociedad de ganaderos. Esta revolucion fue lenta,
contradictoria y todavla esta lejos de acabar con el sistema de produccion que
descansaba sobre el cultivo de malz bajo roza, tumba y quema y pastoreo
libre. Mas aun, es parcial e incompleta en la parte costera de la comunidad
cuyas condiciones naturales son mas diHciles.

Sin embargo, se detect6 una preocupaci6n cada vez mayor por la
ganadeda en la mayoda de los sistemas de produccion. Y las estrategias
campesinas de produccion descansan, por 10 general, sobre la busqueda de
una mayor productividad det trabajo.

Por tanto, es poco probable que una poHtica agdcola que no tome en
cuenta esta preocupacion, tenga éxito: intensificacion deI cultivo de malz 0

desarrollo de micro-obras de riego en la sierra coma terrazas, canales,
desempiedre, etc. De la misma manera, es obvio que, el sistema de
produccion tradicional-rotacion forestallarga, pastoreo libre- no logr6 y
no lograrâ dar a los comufieros el poder ecop..omico necesario para impedir
la invasion de la comunidad por parte de los ganaderos mestizos.' Al
contrario, el cercar el monte y desarrollar la ganadeda permite duplicar la
productividad deI trabajo. Para los comuneros preocupados por la invasion
de sus tierras, podda ser el ultimo medio de conservar su terruno. La cda de
cabras, en pastoreo libre, no lograrâ acabar con las invasiones de tierra
mientras que haya ganaderos mas poderosos para cercar. Pero ~con qué
capital se puede cercar y comprar ganado? El retraso en la acumulacion de
capital y las condiciones de productividad desfavorables en la costa no 10
permitidan excepto si hubiera poHticas agrkolas capaces de invertir las
fuentes de acumulacion: coma el crédito refaccionario para cercas y ganado.

Otra alternativa seda la reorientacion hacia otras actividades no
agropecuarias coma la pesca, actividad ya desarrollada con bastante éxito, 0

el turismo. Pero el desarrollo probable de grandes proyectos tudsticos no
controlados por la Comunidad le quitadan 10 poco que queda en sus manos:
la franja costera.
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CONCLUSIONES

Las técnicas de cultivo y de manejo dei ganado no son neutrales. Cuando el
ganadero de Coalcoman facilita una siembra a su mediero, éste tiene que
regar semilla de jaragua en su milpa a fin de que haya mas pastura para los
animales. AIH, a nivel dei sistema de cultivo, es donde aparece con maS
claridad el enfrentamiento entre dos 16gicas productivas distintas, opuestas,
dos formas antag6nicas de aprovechamiento dei medio: sembrar maiz para
alimentar a la familia 0 aumentar la capacidad forrajera de un potrero. De la
misma manera, el cercar los terrenos comunales de la costa acaba con la
coherencia de un sistema de producci6n basado en el cultivo forestal y el
p'astoreo libre; asi de un lado, tenemos el basque, principal "medio de
'producci6n" puesto que la reproductibilidad dei sistema "tradicional"
descansa sobre él, y, dei otro, la pastura, fundamento de la ganaderia y
séinbrada a expensas dei basque.
. 'En ambas casos, la confrontaci6n entre dos conjuntos de prâcticas
cuyos objetivos son antag6nicos llega a la dominaci6n absoluta de una sola
forma de aprovechamiento dei medio: la ganaderia de cria para carne.

En ambas casos, la reproductibilidad de las unidades de producci6n asi
dominadas, se vueIve cada dia mas difkil. Los productores tienen que gastar
mas dinero y trabajar mas para mantener a flote un sistema de producci6n
basàdo en la milpa y que cada vez produce menos. Al final, los medieros se
salen dei rancho, los indigenas "huyen" hacia la costa. Desaparecen dei
paisaje agrario coma productores agrkolas, cuando no logran volverse
ganaderos ellos mismos. No se trata de consecuencias de la expansi6n
ganadera sino de elementos constitutivos de un mismo desarrollo multifacé
tico.

Los dos casos estudiados representan dos aspectos de un solo y unico
movimiento hist6rico de especializaci6n regional hacia formas de ganaderia
poco intensificadas. Dicho movimiento esta basado en una extensi6n
horizontal de las superficies dedicadas al ganado, por 10 que el aumento de la
productividad deI trabajo tiende en realidad a fomentar una extensificaci6n
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de los sistemas de producci6n. El movimiento tiene rakes hist6ricas en el
fen6meno de "colonizaci6n" de las tierras tropicales, iniciada a fines deI
siglo XIX.

En aquella época, con 10 poco que tenian los primeros arrieros de Cotija
o los peones 0 arrendatarios de las haciendas deI sur de Jalisco, al Ilegar a la
sierra de Coalcoman, alcanzaron a comprar terrenos muy extensos. Anos
después, el fen6meno observado es muy similar; con la venta de un pedazo
de tierra 0 de alguna vaca, el minifundista 0 mediero de Coalcoman
alcanzaba, en 1960, a comprar un solar en los pueblos indigenas del
municipio de Aquila y una decena de rollos de alambre de puas. Ambos casos
corresponden a la confrontaci6n entre dos niveles diferentes de acumulaci6n
de capital. La diferencia, aun muy reducida, basta para que el sistema de
producci6n que cuente con mas capital se expanda a costa deI otro. Ademas,
las condiciones de acumulaci6n diferencial, generadas por esta diferencia
inicial y por la productividad diferencial deI trabajo entre ambos sistemas,
acentuan el desnivel entre los que logran aumentar su capital productivo,
que son los ganaderos, y los que "consumen" sus medios de producci6n.
Estos ultimos, que son los medieros y los indigenas no logran incorporarse a
la dinamica de acumulaci6n (ganaderizaci6n), y viven un proceso de
pauperizaci6n progresiva.

Podemos afirmar, que las migraciones representan un elemento
estructural deI sistema agrario y de su 'evoluci6n. El migrante que menos
oportunidad tenia en su regi6n de origen, puede al llegar a una regi6n menos
poblada, volverse mas poderoso e imponer un nuevo modo de aprovecha
miento del medio, gracias a que la renta de la tierra y el nivel de
capitalizaci6n de los sistemas de producci6n son alli mas baios.
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INTRODUCCION

Los capftulos VI yVII abarcan el problema de la "respuesta" de los sistemas
de producci6n a la introduccion y al desarrollo de un cultivo espedfico: en el
primer caso, el aguacate en la parte occidental de Michoacan, objeto de una
especulaci6n muy fuerte por parte de los productores, y en el segundo, el
mango en las vertientes de la tierra caliente, promovido por el Estado.

En-ambos casos hay una difusi6n muy exitosa deI nuevo cultivo. Pero
cabe preguntarse: ~Cuales son las condiciones que permiten a los sistemas
de producci6n incorporar al nuevo cultivo? ~C6mo cambian las estrategias
campesinas en tal forma que adoptar un cultivo nuevo se convierta en un
objetivo para determinados productores?

En ambos casos, se trata de plantaciones, que requieren una inversi6n
tanto mas importante, cuanto que se necesita esperar varios anos hasta la
primera cosecha. En estas condiciones, ~Qué tipo de productores podfan
realmente beneficiarse del nuevo cultiva? ~C6mo se habfa hecho la
acumulaci6n previa necesaria para la inversi6n? Consecuentemente, ~ habra
de frenar una aceleraci6n de la acumulaci6n diferencial, muy previsible con
la introducci6n de una actividad remuneradora?

En ambos casos, la acumulaci6n previa se logra mediante las mismas
actividades: ganadeda y cultivo de la cana de azucar. Pero en cada lugar la
especificidad deI proceso de producci6n y transformaci6n de la cana, y luego
la especificidad deI nuevo cultivo en cuanto a organizaci6n deI trabajo y
caractedsticas econ6micas llevan a una evoluci6n totalmente diferente de
los sistemas de producci6n. En un casa hay una transformaci6n acelerada, en
el otro la existencia de sistemas de producci6n muy estables matiza y
contiene el desarrollo deI cultivo con consecuencias muy distintas sobre la
acumulaci6n diferencial.
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CAPITULOVI
EL AUGE DEL AGUACATE

iHACIA QUE TIPO DE DESARROLLO?
(MUNICIPIO DE ATAPAN)

Jean Damien de Surgy
Rodo Mardnez K.
Thierry Linck M.

INTRODUCCION

El cultivo del aguacate se ha calificado coma "oro verde" de Michoacan. TaI
riqueza puede significar mucho en los lugares donde se produce el aguacate:
impulso al empleo en el medio rural, repercusi6n sobre las fuerzas
productivas de la agricultura, incremento deI ingreso de los campesinos y
por 10 tante de la demanda solvente, aumento de excedente agdcola
disponible para nuevas inversiones, factores que contribuyen a fomentar
nuevas actividades, etc., en una palabra, un desenvolvimiento econ6mico, un
"desarrollo" que puede beneficiar a todos.

Sin embargo, a escala mas detallada se observa que el cultivo deI
aguacate se introduce en lugares donde exisda cierta organizaci6n deI
trabajo en la agricultura, con una distribuci6n deI esfuerzo entre praductores
a veces compleja y una diferenciaci6n social marcada ya que, unos carecen de
tierras y otras, de agua 0 de recursos financieros. Asi, se puede prever que en
Atapan el aguacate benefici6 ·de igual manera a los diferentes grupos que,
participando en la valorizaci6n deI terrufio, componen su campesinado.

El cultivo deI aguacate puede identificarse facilmente coma actividad
rectora del sistema social de producci6n en Atapan. Nos importara entonces
evaluar la amplitud de su impacto ysu poder transformador en las relaciones
de producci6n sea en el acceso a los recursos, en la repartici6n de la riqueza,
en el pape! que desempefia en la difusi6n deI cambio tecnolégico, 0 en la
importaci6n de insumos y tecnologia,oo.etc. En fin, nos interesa porque el
desarrollo local no s6lo se evalua por el incremento global deI ingreso rural
sino también por su repartici6n entre los agentes econémicos, por la
naturaleza de las nuevas expectativas que se abren y por la evoluci6n deI
grado de autonomia de los campesinos, as! coma su capacidad de "auto
determinaci6n" de las actividades que desempefian.
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Atapan: aguacate entre bosque y cana

Atapan, tenencia deI municipio de Los Reyes, Michoacân, es un puebla de
mâs de 2,000 habitantes, ubicado en la vertiente occidental de la Sierra
Tarasca, que domina el Valle de Los Reyes (véase mapa 23). En la Sierra
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Tarasca (2,200 m de altura promedio) se encuentran antiguos conos
volcanicos cubiertos de bosques, de pino en su mayor parte, entre los cuales
las comunidades indigenas, recolectoras de madera, practican la agricultura
de humedad residual (mafz) en llanos formados por la acumulaci6n ne
cenizas vo1canicas.

En el valle de Los Reyes (1,300 m de altura) se practica desde la
colonizaci6n espanola el cultivo de la cana para la industria azucarera
-antes en las haciendas y hoy, coma cultivo de riego casi exclusivo- en una
mayoda de ejidos que abastecen a dos ingenios azucareros paraestatales.

Atapan se encuentra en un lugar de transici6n, donde los suelos tienen
su origen en los escurrimientos de material vo1canico, con un menor grado
de cenizas que en la Sierra. Por otro lado, estos suelos tuvieron un proceso de
formaci6n diferente por la vegetaci6n y el clima; Atapan se beneficia de la
humedad y de la frescura de la Sierra en la primavera y el verano, mientras
en invierno recibe vientos tibios provenientes de Tierra Caliente. Si
anadimos una amplitud térmica diaria muy reducida, es un clima ideal para
el desarrollodel aguacate.

El aguacate se cultiva principalmente en una pequena "meseta" situada
entre los 1,500 y los 1,700 metros de altura, y donde se encuentra el pueblo
(véase mapa 24), por la existencia de suelos profundos, bien drenados y con
riego; sin embargo, el aguacate aguanta temperaturas mas bajas que las de
ahl y su cultivo tiende a extenderse hacia arriba, en el monte. La cana, por.su
parte, se destaca en la parte central (parcelas aisladas) y sobre todo en las
barrancas yen la prolongaci6n dei valle, mas baja y calida, donde los suelos
son mucho mas arcillosos y compactos.

En conjunto el aguacate aparece asf coma el elememo dominante dei
paisaje, y ademas de su "irrupci6n" en las milpas se nota de repente su
dinamica agresiva contra el bosque. de pinos, que es un recurso muy
relevante dei terruno pues existen ahl muchos desmomes plantados con
aguacate joven. Esto evidencia que el aguacate es mucho mas que un cultivo
de "zona de transici6n marginal", porque se expande muy râpidamente;
ahora Atapan cuenta con unas 650 hectareas de aguacate, y esta superficie
aumenta en casi 50 hectareas cada ano, aunque ultimamente dicho
crecimiento se ha venido frenando. U na tercera parte de la superficie actua~

esta plantada con arboles en desarrollo que todavla no producen, 10 que
prefigura un gran incremento de la producci6n local para los anos entrantes.

Atapan: tres grupos, una sola organizaci6n econ6mica

En las laderas de la Sierra, dada la ausencia de llanos aptos para la
agricultura, las comunidades indfgenas no han prosperado igual que en la
Sierra. En Atapan, por ejemplo, gracias a la comunicaci6n que tiene hacia los
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MAPA NQ 24: EL TERRITORIO APROVECHAOO POR LOS ATAPENSES

-.....

Linderos amiguos de Iii
corn. indîgena ~
y linderos dei ejido ~

[)encro de ésros, pequeï'as

propied.des de Arapan
(aproximado).
Limi[C' dei valle canero
de Los Reyes

Manantiales de agua

Unid.d de Riego "Al.p.n"
(SARH)
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valles donde ademas hay oferta de trabajo se observa un cierto grado de
desarrollo sometido a una influencia mestiza mucho mas marcada.

En Atapan existe una numerosa comunidad indigena, que efectivamente
se caracteriza por sistemas de producci6n y una organizaci6n deI trabajo
distintos de los que prevalecen en las comunidades serranas tanto por
razones Hsicas -aprovechamiento de un bosque mas diversificado, patrones
de cultivo deI maiz regidos por un clima y sueIos diferentes,...- coma por
condiciones socioecon6micas: importancia hist6rica deI trabajo asalariado
en el valle canero, existencia de una "presi6n mestiza" reciente sobre la
tierra, ligada al cultivo de la cana y deI aguacate. De hecho existe ahora un
importante grupo mestizo1 en Atapan, en el cual se concentra la mayoda de
los aguacateros. Estos "pequenos propietarios" (pp) han logrado ocupar una
posici6n dominante en el pueblo, coma 10 evidencia la apariencia de sus
casas ubicadas en eI centro, mientras los indigenas viven aglutinados en la
orilla de una barranca, a 10 largo de una sola calle.

G RAFICA NQ 41
UBICACION DE LA VIVIENDA EN EL PUEBLO DE ATAPAN

.~::.'::I~

a Sama Clara ~
~::::: '" ~

Rio

(al valle
de Los Reyes)

a la sierra tarasca

.......-- ASENTAMIENTO MESTIZO

- - - - --
ASENTAMIENTO INDIGENA

1. La diferencia que se haee aqui entre mestizos e indigenas no se fundamenta
estrictamente en la raza -pues hubo mucha asimilaci6n de ambos lados- sino en la
existencia de dos grupos con diferencias muy marcadas en la organizaci6n de las
actividades productivas, y divididos por un conflicto latente en tomo al cual cada grupo
se define como "mestizo" 0 "indigena".
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Existe, ademas, un tercer grupo de campesinos en Atapan cuyo origen
data desde que se repartieron las tierras de las haciendas azucarecas deI valle:
un pequeno ejido canero, integrado por miembros 0 ex-miembros de la
comunidad indigena. Por otro lado, la cana de Atapan se produce tanto en
terrenos de propiedad privada coma en predios ejidales.

Observando la participaci6n de cada grupo en eI esfuerzo productivo se
destaca en primer lugar la' importancia deI aguacate: unos 170 jefes de
familia (un 68%) trabajan alli de manera directa, y ademas participan
productores de los 3 grupos, aunque cada uno tiene al parecer un papel
espedfico en la repartici6n de las tareas. Las actividades que siguen en
importancia son el trabajo de la cana (cultivo 0 corte: 44% de los jefes de
familia) y la recolecci6n de la resina (44%).

Esto evidencia que ningun grupo social en Atapan puede completar el
cielo agricola sin la intervenci6n de los demas; plantea la existencia de un
sistema social de producci6n coherente e indivisible que involucra a toda la
poblaci6n de Atapan. Nuestra area de estudio (ver mapa 24), determinado
por esta observaci6n, sera entonces el "te' runo" deI puebla de Atapan, 0 sea
una unidad espacial congruente de valorizaci6n agricola en la cual la
coordinaci6n de los esfuerzos productivos cobra su maxima expresi6n.

Como 10 ensena la misma encuesta, la comunidad indigena -que era
en tiempos remotos duena exelusiva deI terruno- proporciona una parte
muy importante de la fuerza de trabajo asalariada. Esta situaci6n evidencia,
con el despojo progresivo del patrimonio indigena, la existencia de una
profunda modificaci6n en las relaciones de producci6n. Sin embargo, en
Atapan, al igual que en toda la regi6n intermedia entre el valle mestizo de
Los Reyes y la sierra 0 meseta indigena, esta modificaci6n es muy anterior al
auge aguacatero. No podria entenderse sin remitirnos a una compleja
evbluci6n deI sistema agrario que culmina con la introducci6n deI aguacate
privilegiado por la expansi6n de las haciendas y luego por el desarrollo
canero.

La naturaleza de la participaci6n de la comunidad indigena en el
esfuerzo productivo -las modalidades de su integraci6n en la organizaci6n
de la producci6n- plantea nuevos interrogantes sobre las demas actividades
en las cuales se ha ido especializando: ~Cual es el sentido deI peonaje, de la
recolecci6n de la resina y de la disminuci6n de los cultivos tradicionales?
~C6mo se relacionan con las actividades rectoras -aguacate y, luego, cana
del sistema social de producci6n? ~en qué medida logran asegurar el
sustento de la comunidad indigena?

En el barrio donde ésta se asienta, predominan las casas de adobe con
piso de tierra, carentes a menudo de los servicios mas elementales. Esta
pobreza relativa -a veces también absoluta- demuestra que no todos se
han beneficiado de igual manera de las riquezas derivadas deI auge
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aguacatero. Por otro lado, son cada vez menores las manifestaciones de
coherencia entre miembros de la comunidad indigena dentro del territorio
que ésta aprovecha directamente:

-ya no se habla tarasco en Atapan (con excepci6n deI apartado rancho
de La Zarzamora);

-gran parte de los comuneros son peones agrkolas;
-pocos son los campesinos que todavia se autoabastecen;
-el bosque se va desmontando y la erosi6n se incrementa.
Asi, a pesar de haber traido una prosperidad notable, el auge aguacatero

refuerza un desarrollo selectivo que no permite el mantenimiento de una
poblaci6n crecience en todos los grupos sociales. Nos proponemos analizar
aqui la dinamica que llev6 a un desgaste de sus propios recursos a la
comunidad indigena, miencras surgi6 un grupo de aguacateros -el 15 %que
detenca el 63 % de la superficie plancada- que consolidaba su posici6n
mediance la penetraci6n de insumos externos, tecnologia importada, asi
como por su integraci6n al mercado nacional.

1. EVOLUCION DEL ACCESO DE LOS DIFERENTES GRUPOS
A LOS RECURSOS DEL AREA

En primer lugar llama la atenci6n en Atapan el hecho de que los "mestizos"
sean duenos al menos desde la reforma agraria de una parte importante de
los mejores predios agrkolas, antes detentados por los indigenas. El control
de la tierra aparece asi como un factor determinante de la evoluci6n en las
relaciones de producci6n. Por otro lado, este proceso cobra en Atapan rasgos
muy particulares, que probablemence no pueden generalizarse a toda la
regi6n aguacatera de Michoadn .

Sistemas de producci6n antes de los anos cuarentas

En Atapan se practicaba un sistema de producci6n que involucraba muchos
cultivos y actividades. La base era el cultivo del maiz, complementado por el
trabajo de muchos comuneros en las haciendas caneras del valle, sobre todo
durante la zafra.

El maiz se asociaba con frijol, a veces calabaza yen las parcelas de riego
se cultivaba trigo en el cielo de otono-invierno, para autoconsumo y venta a
las panificadoras de Tingüindin. Habia una gran diversidad de cidos de
cultivo segun la ubicaci6n de los terrenos (barranca, pequena meseta,
sierra), la existencia 0 no deI riego y las variedades de ma{z.
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El rastrojo de malz y trigo -variedades criollas de paja alta- se
aprovechaba para alimentar a una numerosa poblaci6n ganadera "criolla'
que se utilizaba para el tiro, la venta de carne y la ordena durante seis meses
de estaci6n lluviosa. l.a comunidad indlgena contaba con unos cuantos
ganaderos que tenlan mas de 50 reses; éstos utilizaban el monte y el forraje
colectivos, y a menudo rentaban a los demas campesinos sus bueyes 0

cabalios coma animales de trabajo. En fin, la ganaderia era una actividad
prioritaria que determinaba la evoluci6n deI sistema social de producci6n.

Los sistemas de producci6n se completaban con la utilizaci6n del
bosque para la recolecci6n, el autoabasto y el cultivo deI maguey para hacer
aguamiel ypulque. Se tenlan huertas sembradas con café, platano y aguacate
criollo que se daba a los puercos, aIgunos naranjos y limones yvarios cultivos
de riego para autoabasto local (camote, jitomate). Los principales productos
vendidos eran el platano yel aguamiel; varios comuneros vivlan en el cerro
donde habla cercas de maguey entre los lotes individuales de bosque, y
bajaban el aguamiel directamente a Los Reyes a cambio de arroz para
mantenerse. ASI produda el pueblo todo 10 necesario para abastecerse, y
ademas tenla ingresos monetarios, produciendo parte de las necesidades deI
Valle mientras las haciendas se limitaban al cultivo deI arroz y de la cana.

Pero esta organizaci6n no reflejaba ninguna "prosperidad" especial
para los campesinos de Atapan, al contrario, permida que las haciendas
caneras dieran remuneraciones muy bajas a los peones, que de aIguna forma
podlan asegurar su propia subsistencia. En muchos casos, las haciendas se
hablan apropiado territorios comunales con el fin de que las comunidades,
privadas de una parte de sus recursos, se vieran obligadas a proporcionarles
la mana de obra necesaria. En Atapan la reforma agraria redujo estas
obligaciones, pues la comunidad solamente qued6 despojada de una parte de
sus bosques, que no era la base deI sustento de los campesinos, y de una
fracci6n menor de sus tierras de labor (20% como maximo, entre los cuales
se encuentran probablemente los predios entregados a los pequenos
propietarios durante la "desamortizaci6n" deI siglo pasado -posiblemente
en San Rafael). Result6 que entre los que iban a trabajar de peones en la
cana, muchos 10 hadan de manera eventual. ASI, la comunidad indlgena de
Atapan tenla cierto grado de independencia en los anos treintas mientras los
ingenios conodan fuertes dificultades para conseguir mana de obra.

Lo primero en disminuir fue la producci6n de aguamiel cuando la
cerveza reemplaz6 al pulque en las ciudades, mientras el arroz desapareci6
de los sistemas de cultivo deI Valle. Luego el café se redujo a 10 necesario
para los habitantes deI pueblo porque estaba muy mal pagado; solo se podla
trabajar con mana de obra familiar. Por su lado, el trigo, a partir de los anos
sesentas, empez6 a sufrir la competencia de los trigos deI Bajlo y de Sonora,
producidos con maquinaria, y poco a poco se acab6, dejando libre una
numerosa mana de obra. Mientras tanto, la progresiva desaparici6n deI
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platano y dei aguacate criollo tuvieron su causa principal en la competencia
directa con el aguacate mejorado. Pero la merma en la divers idad de las
actividades, no constituy6 10 mas importante deI proceso de cambio en las
relaciones productivas.

El ejido y los cambios consecuentes

En Atapan, la cana empez6 a incorporarse a los sistemas de producci6n dei
pueblo en 1938, cuando se repartieron las haciendas caneras y algunas
tierras de cultivo, propiedades de duenos de trapiches -pues los ingenios y
los molinos permanecieron coma propiedad privada-, promoviendo coma
ejidatarios a 24 campesinos de la comunidad indIgena. Por falta de recursos
financieros y de animales, los ejidatarios no pudieron seguir sembrando
cana en todas partes hasta que el ingenio Santa Clara2 empez6 a ayudarles
con crédito en los anos cuarentas produdendo, al prindpio, basicamente
maIz de temporal y lena para las calderas dei ingenio antes de que éste
utilizara petr61eo.

Los "capacitados" paraser ejidatarios eran casi todos comuneros (150),
pero por falta de fierras result6 que solamente los mas influyentes lograron
obtener dotaciones ejidales (24 en total). Esto dio origen a un conflicto
perdurable, pues varios ejidatarios se quedaron con las tierras comunales,
que ademas trabajaban, a pesar de las protestas emitidas por otros
comuneros. Una familia, posiblemente de los anteriores caciques de la
comunidad, logr6 acaparar el ejido, conservando miembros en la comunidad,
coma usufructuarios de terrenos comunales. Su poder econ6mico, debido a
nuevos ingresos de la cana, participaci6n en los ingresos "colectivos" de la
comunidad indIgena, a veces por la fuerza, etc., le permiti6 incrementar una
clientela poHtica importante entre los indIgenas. Este dominio, absoluto
sobre el ejido y parcial sobre la comunidad indIgena, fue la base dei control
dei pueblo por dicha familia, de la cual salieron siempre el comisario ejidal y
el jefe de tenencia. El representante de bienes comunales ysus asesores casi
siempre eran de otros bandos -de los que después iban a controlar el
aprovechamiento dei bosque- produciéndose pleitos violentos entre ejido
y comunidad indIgena, asI coma entre comuneros, hasta mediados de los
anos sesentas. Esta fecha parece corresponder al auge econ6mico y poHtico
de los mestizos yde los aguacateros ya que desde 1964 el jefe de tenencia casi
siempre ha sido un mestizo y la merma de este conflicto tal vez puede
interpretarse coma Indice de un cambio profundo en las relaciones de
producci6n locales, expresado en una nueva polarizaci6n -hacia el

2. El area de Arapan no abastece al ingenio San Sebastian.
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aguacate- de los intereses particulares en los diversos grupos, y una
evoluci6n de los conflictos hacia un antagonismo entre mestizos e indigenas.

El auge de los mestizos

En el area ya habia una pequefia colonia mestiza desde hace 200 afios, en el
rancho vecino de San Rafael. Tenian sistemas de cultivo muy parecidos a los
de Atapan, excepto que habia muy poco maguey y, sobre todo, muy pocas 1

tierras de riego. Esta pequefia colonia se ampli6 con la llegada de aIgunos
rancheros de Tocumbo, de Tingüindin y deI distrito de jiquilpan. Los
ultimos en llegar, venian huyendo de las zonas afectadas por la guerra
durante la revoluci6n, yen los afios treintas de las regiones devastadas por la
cristiada.

Estos mestizos se instalaban en tierras comunales poco explotadas,
para aprovechar madera y lefia. Uno de ellos se aduefio de la mayor parte deI
bosque que esta allado noroeste del pueblo de Atapan, y puso aserraderos
que funcionaron hasta fines de los afios setentas.

Pero 10 mas relevante fue la expansi6n ganadera de los mestizos, pues
se apropiaban tierras comunales donde sembraban maiz y trigo de riego,
para criar con el rastrojo a sus animales que se exportaban hasta las
Huastecas para engorda. .

A partir de los afios cuarentas, el aprovechamiento de tierras indigenas .
por los mestizos se acelera y se modifica. Primero, a consecuencia de hl'
erupci6n deI Paricudn (1943). La tierra, recubierta con cenizas, se·
"esteriliz6"; las mismas cenizas dificuItaron la fecundaci6n deI maiz, sobre'
todo hacia San Rafael; se enrareci6 el follaje, y los mestizos intensificaron'
sus presiones para que se les vendiera tierras de riego. Las consecuencias no
se redujeron a un simple cambio de dueno de la tierra: poco a poco, el ganado .
mestizo empez6 a rentarse para el tiro en la comunidad indigena,
desplazando a los caciques en este papel y provocando una transferencia de
ingresos hacia los ganaderos mestizos. La riqueza acumulada con el bosque y
la ganaderia permiti6 ademas que aIgunos mestizos se convirtieran en
nuevos prestamistas usureros para la comunidad indigena. En segundo .
lugar, porque los cambios mas importantes fueron relacionados con las
profundas transformaciones en el proceso productivo de la cafia. Los
ingenios deI Valle eran afectados por la baja producci6n de cana después deI
reparto agrario (1921 a 1939 en el valle de Los Reyes), debido a la faIta de
recursos de los ejidatarios y a la preferencia de éstos por el cultivo deI arroz,
para el cual los molinos daban crédito.3 En 1942 el. ingenio Santa Clara

3. Ver Emilia Velâzquez, Las haciendas en el vaiie de Los Reyes, El Colegio de Michoacân,
Zamora, 1983
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asent6 las bases de un extenso control deI proeeso de producci6n gracias al
crédito y a la asistencia técnica. En esa época, la introducci6n de fertilizantes
quîmicos permiti6 elevar los rendimientos y realizar un corte de cana al ano.

Asî, las tierras irrigadas deI valle se beneficiaron de un incremento
apreciable de su "renta diferencial". En Atapan el poder de los ejidatarios
creci6 mientras los comuneros se vieron marginados: la situaci6n juddica de
sus tierras no les permida el aceeso al crédito y por 10 tanto al cultivo de la
cana. En tales condiciones mejor era rentarIas 0 venderIas a los mestizos que
convertirse en peones, pues siendo los "sujetos de crédito" mas confiables,
los mestizos se apresuraron para tener d6nde sembrar cana. La expansi6n
territorial deI cultivo de la cana y el incremento de los rendimientos exigîan
brazos en Atapan mismo. Esta necesidad se hizo todavîa mas apremiante
cuando el cultivo deI aguacate empez6 a cobrar importancia. Result6 que
muchos peones de Atapan dejaron de ir a trabajar al Valle, y en la actualidad
los ingenios estan en la obligaci6n de contratar mayormente a trabajadores
de fuera deI area (Tierra Caliente y Pajacuaran principalmente) para la
zafra.

Entonees eI proceso de asentamiento mestizo en Atapan se hizo a la
vez en canaverales yen tierras maiceras. Fue el resultado de una desigualdad
econ6mica creciente entre mestizos e indigenas, a la cual se aunaba la
imposibilidad de entrar al cultivo de la cana la mayoda de los comuneros.

La forma que adquiri6 este movimiento fue principalmente la venta
definitiva de tierras comunales, acompanada de una lenta "proletarizaci6n"
de los indigenas. Estas ventas se autentificaban mediante "mordidas" al
representante de bienes comunales~ y a la secretada de la Reforma Agraria.S

Parte de las ventas se hadan coma resoluci6n de algunas deudas contraidas
por los indigenas y, cuando menos, el comunero saHa en desventaja en la
misma venta por no conocer el valor de una parcela en la cual se podia
sembrar cana 0 deI animal que le daban a cambio de su tierra 0, simplemente
por haber perdido una apuesta. En la mayoda de los casos el dinero que los
comuneros sacaban de estas ventas no les permida haeer inversiones
competitivas con la cana y luego con el aguacate; a 10 mas poddan comprarse
una bestia. Ademas no pocas veces se ha gastado en alcohol, en una época en
que la eerveza y los nuevos aguardientes de fabricaci6n industrial empezaron
a llegar al mercado local.

El éxito deI aguacate mejorado, injertado sobre las plantas criollas e
introducido en 1960 por una familia bien relacionada con los primeros

4. Hay manifestaciones de cierra alianza entre aIgunos mestizos y gente poderosa de la
comunidad: compadrazgos -que también pueden existir por simple amistad-, entrada
de algunos comuneros a la Uni6n de Productores de cana, etc.

5. Esta dependencia aceptaba hacer confirmaciones de Iinderos solamente cuando se
trataba de conflictos con las comunidades indlgenas vecinas.
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centros de producci6n de Periban, tuvo coma consecuencia una aceleraci6n
de la compra de tierras, que esta vez se enfoc6 de manera muy precisa hacia
la pequefia "meseta central" (véase mapas 25 y 26). Esta meseta se
encontraba provista de suelos adecuados (tierra "t'upuri")6 profundos, bien
drenados y de textura franca. Estos suelos tienen una importancia
estratégica porque son los ûnicos que permiten una alta productividad de los
arboles: ademas del espacio requerido por las rakes y de la sensibilidad de
éstas al exceso de humedad, solamente en estos suelos penetra el fertilizante
quimico hasta las rakes mas profundas. A estas exigencias se aunaba el
deseo de los aguacateros de tener riego, y desde este punto de vista las tierras
que rodean el pueblo de Atapan siempe han sido las mejores.

Con sus primeras adquisiciones, los mestizos eran ya duefios de una
parte de estas tierras. Pero de hecho eran casi los ûnicos que, gracias a la
acumulaci6n realizada con la cana, podian enfrentar los gastos de plantaci6n
de aguacatales en gran escala, esta vez con apoyo de la banca privada, que no
discrimin6 sus créditos en casa de algûn ejidatario 0 comunero provisto de
tierras privadas. Asi se reanud6la compra-venta de tierras comunales en
formas similares a las anteriores, a 10 largo de los afios sesentas ysetentas; a
veces los futuros aguacateros ocupaban tierras de pastal-cerril 0 de monte
con su ganado, hasta que la comunidad aceptara el compromiso.

Cuando tenian los recursos suficientes, los aguacateros ponian energia
eléctrica 0 diesel para con bombeo im:rementar la superficie irrigable:

GRAFICA NQ 42: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ATAPAN

{l
Pendience

Zanja

Manguera
(encerrada 0

descubierca) \

gravedad

Parcela nuet'a

6. T'upuri: se craca deI "mas productivo de los suelos de humedad de las tierras altas",
explica R. West, (1948) qui~n 10 describe "como semejante a los suelos calés y cuya
textura es extremadamente fina, debido a su composici6n: 55% de arena fina, 23% de
Iimo, 21 % de arcilla y 1% de grava gruesa".
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Asf, los aguacateros se comportaron coma "inversionistas capitalistas",
consiguiendo tierras donde mas les iba a redituar y gastando en infraestructu
ras; los mestizos realizaron un desplazamiento de San Rafael a Atapan,7
comprando también casas y solares,8 y poco a poco el poder econ6mico en
Atapan se estuvo ligando al aguacate, mientras las ganancias en la cana se
encontraban estancadas frente a las nuevas posibilidades.9

Integraci6n de la comunidad indigena al proceso de cambio

En esta evoluci6n se nota la facilidad con la cuallos comuneros, por la venta
de tierras, abandonaban parte de sus milpas y de sus animales, suprimiéndose
ingresos y fuentes de autoabasto. El proceso de despojo se llev6 a cabo tanto
mas facilmente cuanto que coincidi6 con un notable incremento de la
demanda de trabajo en la cana y en el aguacate. Pero una oportunidad la
proporcion6 el incremento de la demanda de resina,ligada al desarrollo de la
industria qufmica internacional a partir de los anos treintas. En Atapan la
extracci6n pudo empezar en 1942, y tuvo un crecimiento muy fuerte en los
anos sesentas por dos razones principales:

-atractivo incremento de los precios pagados al productor en gran parte
de la regi6n, por la creaci6n de plantas resineras ejidales en la Sierra
Tarasca;10 e

-incremento de las necesidades monetarias de los comuneros como
consecuencia de las primeras ventas de tierra.

En la resina, los precios estan dictados por el mercado internacional de
subproductos, pues las plantas de Michoacan solamente fabrican productos
brutos coma la brea, el aguarras y otros derivados. Para conservar sus
beneficios estas plantas presionan mucho a los productores: renta deI
bosque privado a tarifas muy bajas ($6,000 anuales/millar decaras), falta de
pago de los aguinaldos, "despidos" de los productores como ocurri6 en

7. Se nota la debilidad deI proceso en San Rafael (también comunicado con Atapan), dona"
todavia se encuentran huertas importantes de platanos y café, potreros grandes para el
ganado y pocos cultivos de riego. Ahi viven apenas unas 20 familias.

8. La génesis dei barrio mestizo es, de hecho, un poco mas complicada: hubo también un
mestizaje reciente entre indigenas y algunos ladinos de San Rafael 0 los escasos ladinos
de Atapan. Ademas, son propietarios de grandes casas y solares dei centro algunas
personas de ascendencia indigena, ahora aguacateros, que se "aculturaron" totalmente y
forman parte Integrante dei grupo mestizo.

9. Estimamos hoy en dia que un cai'lero, con la superficie promedio que se cultiva en
Atapan (3 Has.), no gana mucho mas que el salario minimocon sus utilidades netas. TaI
ingreso puede ser a1canzado con media hectârea de aguacate.

10. El estado las apoy6 frente a los abusos de algunas empresas privadas; luego el mismo
estado tuvo interés en controlar mas estrechamente el proceso productivo, y ahora
todas las plantas resineras de la regijn son paraestatales.
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Atapan en 1983.11

A pesar de estas dificultades, la "penetraci6n capitalista" en el campo
de Atapan mediante el aprovechamiento de la resina fue la que, -dando
ingresos monetarios a los comuneros- permiti6, con el cultivo de la cana y
deI aguacate, la integraci6n de los campesinos a los mercados nacional e
internacional mediante la compra de tierras comunales por los caneros y los
aguacateros.

Esto solamente podia funcionar con el acuerdo y el apoyo de aIgunos
miembros de la comunidad indigena, particularmente de los que ocupaban
los puestos de responsabilidad; fue el casa de:

-la gente ligada a las familias de ejidatarios. Estos, teniendo mucho
poder y poca oportunidad de verse obligados a vender sus tierras,
participaron en el reparto de las "mordidas".

-la gente que solamente tenia parcelas en el monte para sacar resina
tampoco iban a ser afectados, y a menudo tenian que aliarse al montero
y al rayador de la resinera; éstos podian rechazar la resina de cualquier
campesino inconforme.

De hecho, el acaparamiento de tierras por aguacateros y caneros se
acompan6 deI surgimiento de los que controlan el proceso resinero coma
principales caciques en la comunidad indigena. 12 Hoy en dia, hay una
identidad pronunciada entre autoridades de la comunidad y empleados
locales de la Resinera 0 montero,13 10 que evidentemente tiende a favorecer
un acceso desigual al bosque (ver cuadro 34).

Este proceso de enajenaci6n de las tierras comunales se acab6 hacia
1977-78, no tanto porque no quedaran tierras buenas que comprar sino
porque ante el éxito que habian tenido los aguacateros, los comuneros
empezaron a buscar el modo de poner sus propias huertas con-roda clase de
esfuerzo.

Para las autoridades comunales y otros campesinos interesados, esta
represent6, en cierto modo, el fin de un negocio y hubo que buscar otras
fuentes de ingresos comparables. Asi empez6 el aprovechamiento en gran
escala de los bosques comunales para sacar madera; una vez mas, gracias a la
corrupci6n de la administraci6n deI ramo (SRA y Forestal), 10,000 m3

Il. La Resinera de Zacapu quiso aumentar el precio de tres pesos en cada kilogramo pero
suprimiendo los "pases" deI seguro social, de los cuales los campesinos abusaban, 50

pena de no lIevarse la resina; los comuneros tuvieron que cambiarse con la de Uruapan,
con nuevo montero, nuevo rayador y nuevo dep6sito.

12. Los antiguos caciques ganaderos de la comunidad perdieron mucho pader en estas
transformaciones. La mejor que pudieron hacer fue vender ganado para comprar tierra
(a veces su propia parcela) y plantar aguacate.

13. Montero: encargado de checar el respeto de los lotes asignados y la conformidad de las
técnicas aplicadas con las normas definidas por el estado.
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autorizados por ano, (equivalentes a 100 hectareas de una sola pieza),
rebasan por mucho el potencial productivo de los bosques de Atapan.
Ademas se tumban arboles resinables, perjudicando a algunos comuneros, y
sin embargo a un precio muy bajo (vendidos a $600/m3 en rollo a los
aserraderos de Tingüindfn en la primavera de 1984). Los pequenos
propietarios también aprovecharon la madera comunal, pero mucho antes,
y los lotes que pillaron estan ahora desforestados totalmente, al igual que en
Tingüindfn; sus aserraderos ya cerraron, mientras la inversi6n se traslad6 a
plantas de importancia regionai.

De hecho la resina no genera muchos ingresos para las autoridades
comunales: el monte se aprovecha en lotes individuales, y luego el fondo
comunal constituido por los "derechos de monte" que pagan las resineras a
la comunidad ($685 tonelada en 1984) queda deposîtado en Morelia
(NAFINSA) y s6lo se puede utilizar para obras de interés colectivo en las
cuales participan el gobierno estatal y el gobierno federai. Lo unico en la
resina que se puede repartir de manera desigual es el aguinaldo pagado
anualmente a los productores a través de las autoridades comunales.

Asimismo se entiende la amplitud que cobr6 el negocio de la madera.
Este fue utilizado a veces para otras inversiones (cami6n de pasajeros), pero
fueron casos aislados y nunca en heneficio de toda la comunidad indfgena.

Consecuencias

El cuadro 34 resume, coma resultado actual de las transformaciones
descritas, las caractedsticas de los tres grupos, con su acceso diferenciado a
los recursos. Como se observ6 previamente, el ejido y la comunidad indfgena
estân muy ligados y sometidos internamente a procesos similares de
acaparamiento desigual de los recursos. Pero sobre todo se evidencia c6mo
los mestizos detentan una mayor parte de los recursos estratégicos actuales:
las principales plantaciones de aguacate y la infraestructura de comercializa
ci6n y de transporte.

Estas transformaciones han fomentado nuevos patrones de ocupaci6n
y uso dei suelo: en la zona mas afectada -la pequena "meseta central"
irrumpieron las huertas de aguacate (véanse mapas 25 y 26) con un proceso
simultaneo de privatizaci6n de la tierra. En la Unidad de Riego Atapan por
ejemplo se observa que la totalidad de las huertas de aguacate son de
pequena propiedad; la ocupan 67 mestizos con 4.5 hectareas cada uno, 4
ejidatarios con 3.2 hectareas cada unD y 16 comuneros con 3.2 hectâreas cada
unD en promedio.

Pero sobre todo se nota en estos lugares una nueva estructuraci6n deI
paisaje, debido a la ocupaci6n selectiva deI terreno por el aguacate: los suelos
con capa suficiente de tierra (t'upuri) solamente se encuentran en las partes
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CUADRO NQ 34
ACCESO A LOS RECURSOS EN A TAPAN

Reparticiôn de 52 % tienen abajo de 200 arboles
los cultlvos de mayor de aguacace y totalizan un 12 % de
importancia la superficie plantada.

Superficie total

Repartici6n de
las tierras

Cultivos
(muy aproximado)

Pequenos propietarios
100 familias

2500 ha

3 a 50 ha de propiedad privada c/u

Aguacate 600 ha.
Cana. 140 ha.
Malz 70 ha.
Solares 15 ha.
Agostaderos 300 ha.

Otras huertas 100 ha.

Bosque 1000 ha.

15% tienen arriba de 1000 arboles
y rotalizan un 63% de la superficie
plantada.

Ejido
24 familias

800 ha

Unidad de dotaci6n:
3 ha cana
3 ha temporal
25 ha bosque

Aguacate 15 ha.
Cana 70 ha.
Malz 50 ha.
Solares 2 ha.
Agostaderos = monte + parcelas

en descanso
Otras huertas 10 ha.
Bosque 650 ha.

1 familia controla la mayor parte
de la superficie plantada con cana.

Comunidad indlgena
120 familias

5500 ha

35 no tienen tierras (30%)

Aguacate 70 ha. entre 8
Cana 40 ha. entre 12
Malz 70 ha.
Solares 5 ha.
Agostaderos = monte + parcelas

en descanso
Otras huertas 50 ha.

Bosque 4800 ha. entre 87
(100,000 arboles resinables)

Re.rina
60% tienen alrededro de
1000 arboles c/u
7 comuneros tienen arriba
de 4000 pinos
Madera
De uso colectivo pero s6lo beneficia

a las auroridades
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MAPA NQ 26: Usa DEL SUELO EN ATAPAN EN 1984
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GRAFICA NQ 43: USD DEL SUELO EN ATAPAN

Us verrientes pueden Ilevar:

- cana 0 malz de riego

- malz de temporal (comuneros)

- agostadero (pequenos propietarios)

que no han sido excavadas por los arroyos.
Esta micro-diferenciaci6n territorial explica, por un lado, la permanen

cia dei cultivo de la cana en esta parte deI terruno pues las vertientes de las
barrancas cuentan a menudo con riego, y por otro lado la existencia de una
pequena base de sustenta para los trabajadores agrkolas, que cultivan el
maiz en estas barrancas con una organizaci6n similar a la que prevalece en el
Valle canero, donde muchos peones tienen ecuaros en las laderas. Otras
partes deI paisaje han cambiado menos, como la zona canera que conserva su
fisonomia de hace 30 anos, y el basque, que sin embargo va mermando con
los desmontes para plantar aguacate y el saqueo de la madera.

Conc1usiones

45 anos de transformaciones han llevado entonces a la situaci6n siguiente:
-La comunidad indigena ha enajenado cerca de la mitad dei territorio
recuperado, correspondiente a la parte mas fértil y cultivable,
mientras muchos de sus miembros iniciaron nuevas actividades:
jornal agdcola en el aguacate, recolecci6n de la resina, etc.

-Su bosque se esta saqueando, antes por mestizos forâneos y ahora por
los propios miembros de la comunidad.

-El cultivo deI maiz y la ganaderia se redujeron en proporciones
importantes, asi coma otros cultivos y actividades; se ha perdido
mucha diversidad, y ahoca solamente quedan tres recursos relevantes
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en el terruno: aguacate, cana y basque.
Lo mas relevante en este proceso hist6rico es la ubicaci6n deI auge

aguacatero dentro de una evoluci6n mas larga de las fuerzas productivas: el
aguacate siendo en primera aproximaci6n un cultivo exc1usivo de campesinos
que tienen recursos financieros, su irrupci6n, sin embargo s610 refuerza y
acelera la diferenciaci6n social ya existente por los ganaderos y la
implementaci6n de la cana. Asi, es principalmente la exclusi6n de los
comuneros indigenas deI comercio ganadero y, luego, deI cultivo de la cana,
la que promovi6 a una mayoria mestiza coma "élite" econ6mica que
aprovecha la riqueza aguacatera en Atapan. El surgimiento de este grupo de
agricultores -pequenos propietarios mestizos y ejidatarios- es, desde
luego, muy anterior al auge aguacatero.

2. COMO EL AGUACATE AFECTA LAS DEMAS PRODUCCIONES

Queda claro entonces que en el area ya habfan sucedido tranSformaciones
importantes cuando llegaron los anos sesentas. Pero la introducci6n de la
cana habfa preservado, en cierta medida, el cultivo deI mafz, ya que ambos
cultivos no compedan realmente las mismas tierras. En cambio, el aguacate
10 desplaz6 de una manera mucho mas sistematica, relegândolo a las orillas,
las barrancas y el "cerro", en las peores tierras. Ahora, el desplazamiento deI
maiz tiene consecuencias muy profundas. Equivale a cuestionar en su
totalidad el sistema social de producci6n estructurado alrededor de este
cultivo. Implica la transformaci6n profunda de los modos de vida y, coma 10
vimos, de la estructura social a través de la organizaci6n deI trabajo.

Disminuci6n de la superficie dedicada al maiz

Como 10 hemos subrayado, este fen6meno sucedi6 principalmente par un
cambio de dueno de la tierra y, s610 mas tarde, los comuneros y los pequenos
propietarios mas pabres empezaron a plantar aguacate ahf donde ellos
mismos habfan cultivado maiz.

Para la comunidad indfgena, abandonar las tierras maiceras, fuente de
abasto alimenticio, podfa representar un trastorno muy importante; sin
embargo hay factores que facilitaron mucho la venta de estas tierras coma la
ausencia desde siempre de pastoreo comunitario de las tierras en descanso 0
de labores colectivas en la comunidad indfgena de Atapan. La causa de este
fen6meno se debe a la ausencia de areas de cultivo compactas y extensas, a
que los sistemas de cultivo mas comunes son de ano con ano y también a que
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se cultivan muchas variedades que tienen pedodos de siembra y cosecha
diferentes:

-maiz de riego (pinto), sembrado de febrero a abril, cosechado en elote
de mayo a julio.

-maiz de "chucandiran" (amarillo). Se cultiva en las tierras de temporal
mas dlidas y arcillosas deI area. Su cic10 muy corto (3 meses) permite
sembrarlo de junio a agosto y cosecharlo de septiembre a diciembre.

-maiz de "temporal" (azul) de cic10 largo. Se siembra en junio y se
cosecha en enero.

Ademas, eI cic10 de cultivo, en épocas anteriores, inc1uia muchas veces
el trigo de invierno de humedad residual 0 de riego, cosechado en marzo
abril, y hoy inc1uye el garbanzo coma cultivo de temporal de invierno
después deI maiz. Por la existencia de rotaciones a veces sofisticadas, resulta
que los periodos en los cuales la tierra queda libre son coctos yvariados, y no
se pueden determinar momentos en que el "ganado comunal" invada todas
las tierras en descanso. 14

Por otro lado, una familia, combinando las diversas variedades, puede
sembrar de febrero a agosto y cosechar de mayo a enero, procurando una
repartici6n muy adecuada deI trabajo a 10 largo deI ano sin necesidad de
recurrir a mana de obra externa y abundante en momentos c1aves, y con un
aprovechamiento 6ptimo de los animales de trabajo.

Cada unD manejaba entonces sus parcelas de maiz con mucha
independencia, 10 que facilit6 de manera apreciable la enajenaci6n de estas
tierras. Este era el paso c1ave; luego se conseguia con facilidad la mano de
obra necesaria al cultivo deI aguacate:

-Los maiceros desplazados eran disponibles
-El trigo, muy exigente en fuerza de trabajo, (siembra y cosecha
manuales) desapareda poco a poco

-Los peones de Atapan que trabajaban en eI valle canero tenian mucha
ventaja en regresarse al area, con mejores condiciones de trabajo.

Como 10 vimos, la extracci6n de la resina fue un elemento que permiti6
la restricci6n de la superficie destinada al ma{z. Ademas, tuvo un
crecimiento muy importante en las dos ultimas décadas, hasta convertirse
en la actividad principal de la comunidad indigena.

Normalmente un pino se tiene que rebanar15 una vez a la semana, y asi

14. Esto siempre ha limitado las posibilidades de acumulaci6n para los ganaderos
importantes en la comunidad: para conseguir forraje tenian a veces que comprarlo 0,

con mayor frecuencia, rentar las tierras donde quedaban rastrojo y pasto. A principios
de 1984 se rentaba aproximadamente en $2,000 una hecrarea para pastoreo en la
temporada de secas.

15. Rebanar: hacer una raya en la correza dei arhol, por la necesidad de mantener una
superficie viva, de 10 contrario, la hendidura se cicatriza y la resina ya no puede gotear.
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se saca en promedio 1 Kg. de resina al mes para cada cara. 16 Pagada a $ 20 el
Kg.,17 son unos 20,000 pesos mensuales los que se pueden sacar de 1,000
caras cancidad minima dotada a un resinero. La mayoria de los loees son de
este tamano.

Pero esto implica que el trabajo sea realizado 10 mejor posible: rebane y
recolecci6n de todos los pinos una vez a la semana, engrape 18 para las caras
que ya se volvieron demasiado largas...etc. Este trabajo requicre 3-4 horas
diarias en el bosque para 1,000 caras semanales, a las cuales hay que agregar
el tiempo de recorrido con los burros que transporcan las tatas de resina. Se
puede ahorrar parce de este tiempo concencrando el trabajo sobre 2 0 3 dias
de la semana; de este modo se sacan al maximo 203 latas de 23 Kg. por dia
trabajado, 10 que con un solo burro se trae al dep6sito del pueblo.

Sin embargo, las cosas rara vez suceden aSl: si el trabajo se efectuara
como se ha descrito, habria, en promedio anual, unas 10 toneladas de resina
cada semana en el dep6sico de los comuneros, y unas 4 en el de los ejidatarios
y particulares, mientras que en la estaci6n mas producriva -abril, mayo
apenas se alcanzan en realidad las 8 y 3 toneladas œs?ectivamente; en
invierno el abasco no rebasaba las 3 y 1 coneladas en los respectivos
dep6sitos. Ademas, la dotaci6n de cada uno le permitia sacar 6latas de 23
Kg. a la semana durante una buena parte deI ano, Jo '..ual otorga el acceso al
"pase" deI seguro social; pero ni la mitad de los resineros entregan esa
cantidad, y se les paga la resina a $25 jKg., mas aguinaldo, pero sin seguro;
no obstance, esta situaci6n no impide que varios consigan un pase cuando 10
necesitan.

Esto comprueba que muy poca gence resina sus arboles de manera
completa; se 10 pueden permitir porque al no rebanar, 10 unicoque arriesga
uno es una baja de la producci6n; si solamence se rebana y recolecta una vez
al mes, no hay desga:>te deI producco ni dai'io de los arboles; tampoco
disminuye eso la capacidad productiva de los pinos. Por el contrario, en el
cultivo deI maiz, todos los trabajos deben realizarse en estricta conformidad
con el calendario agricola, si no, la cosecha se echa a perder. 19

Esta "flexibilidad" de la actividad resinera ha tenido consecuencias

16. Nombre que se da la herida abierta sobre el tronco deI pino. Sobre los arboles de mayor
diametro se pueden abrir varias.

17. Mas $2.50 de aguinaldo precio de 1984.
18. Consiste en la colocaci6n de un pedazo de lamina para formar el pico por donde la

resina gotea en el bote.
19. Asî, hay mucha genre que practica la extracci6n de la resina como actividad importante,

pero dedicandose el tiempo que dejan libre las demas actividades. Siembran maîz en
verano, se contratan en las huertas de aguacate en invierno y van a resinar en los dîas
que les quedan. Sin embargo, como la producci6n veraniega de los pinos es importante,
es frecuente que duranre ese periodo la esposa y los hijos aseguren gran parte de los
trabajos en el maîz con azad6n.
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importantes: los que dejaron el cultivo deI maiz para dedicarse a recolectar la
resina nunca daran marcha atrâs, por 10 c6modo que es ir a trabajar cuando
unD quiera y poder percibir en esos momentos unos 20,000 pesos mensuales
(1984) trabajando s610 de medio tiempo. Esto también les permite ocuparse
en otras actividades; los ejidatarios, por ejemplo, se dedican a su cana y
algunos negocios (molinos de nixtamal), y sacan muy poca resina; muchos
comuneros trabajan de peones en el aguacate 0 la cana, yvan al bosque en 5US

momentos libres.
Esta particularidad de la actividad resinera es sumamente interesante

para los aguacateros: les permite aprovechar una mana de obra muy
disponible en momentos claves, sin tener que mantenerla todo eI ano. En
efecto existe una muy buena complementariedad en el tiempo entre la
actividad resinera y el cultivo deI aguacate, desde el punto de vista de la

. competencia por el trabajo ya que la mana de obra es disponible en cualquier
época deI ano, -especialmente en invierno que es la estaci6n mas imensa de
cosecha deI aguacate-, excepto en los meses de abril y mayo en los cuales,
por la sequedad y el calor, los pinos producen mucha resina. Precisamente
este periodo es el de menor trabajo en el aguacate: solamente cajeteo y
riegos;20 la cosecha ya para entonces esta realizada.

Con las ventajas que proporciona esta organizaci6n, la resina hubiera
podido permitir un buen mantenimiento de la comunidad indigena. Sin
embargo, 10 que mas se ha aprovechado es la posibilidad de ir a trabajar
cuando unD quiera 0 pueda; esta ha permitido el incremento de los niveles de
a1coholismo de la comunidad. Ademas los rayadores de las companias
resineras que: tienen cada semana un fondo para pagar a los productores,
pueden prestar dinero a corto plazo y sin intereses a los comuneros en
apuros. Muchos campesinos recurren a este sistema para aplazar eI dia que
iran al monte, cuando se les acaba eI dinero.

En este conjunto de condiciones, la extracci6n de la resina es un trabajo
a destajo bastante seguro y muy poco exigente en cuanto a la organizaci6n
deI tiempo. Pero los bosques beneficiaron principalmente a unos campesinos
que en eI momento deI "auge resinero" lograron reunir un gran numero de
arboles: mas de los 4,000 que a1canzaria a trabajar un solo hombre. Estos
contrataron a 2 0 3 peones para sacar provecho de la "trementina", 10 que
permiti6 un acceso parcialmente desigual a los recursos forestales en el seno
mismo de la comunidad indigena.

Por otra parte, los indigenas son peones "poco confiables" que no
necesitan trabajar todos los dias y, consecuentemente, se les paga poco y se
les contrata de manera ocasional; s610 el aguacate les da fuentes de empleo

20. El cajeteo consiste en conformar 0 reparar el "cajete", hoyo alrededor deI arbol, donde
queda encerrada el agua de riego y donde se hecha el fertilizante.
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pero en condiciones permanentemente precarias. En fin, esta situaci6n
fomenta un incremento de la diferencia de nivel social entre mestizos e
indigenas que tiene su origen en mecanismos diferentes de un simple
despojo territorial 0 de una "explotaci6n" directa de unos por otros ya que
muchos mestizos que partieron de las mismas condiciones que cualquier
comunero han logrado, con un trabajo intensivo, acumular un poco, y luego
plantar y cuidar una huerta de aguacate. Eso no fue la l6gica de un comunero
que no tuviera seguridad alguna en la tenencia de su tierra y tampoco con que
afianzar préstamos refaccionarios pues no pudo hacer otro uso de su ingreso
monetario que gastarlo diariamente.

A pesar de estas complejas transformaciones, el maiz se sigue
cultivando por varias razones: hay pequefios propietarios que no pueden
plantar aguacate en sus tierras por falta de agua. AlH cultivan maiz de
temporal barbechado con tractor; los que no tienen aguacate consiguen
tractores rentados con los aguacateros ($2,200jHa. en 1984).

En los desmontes para plantar aguacate se cultiva maiz de temporal
con azad6n 0 animales, esperando a que los arboles entren en producci6n.
Estas milpas sirven a menudo para aduefiarse deI terreno.

El maiz de "chucandiran" se sigue cultivando por su alta flexibilidad:
por su cielo muy corto se tienen mas de dos meses para sembrarlo, y se logra
sacar buena cosecha poniéndole 10 minimo de insumos y trabajo. Sobre todo
para los que todavia tienen un tronco propio de caballos, estas parcelas
representan un ahorro apreciable en la compra de maiz para el gasto.

El maIz de riego se cultiva todavia para sacar elotes, que permiten
valorar cada kilo de grano al doble. Con siembra durante tres meses y
cosecha escalonada de mayo a julio, se emplea un minimo de mana de obra
pues una persona alcanza a trabajar hectarea y media; muchas veces los que
se dedican a esta son medieros, como algunos comuneros viejos que ya no
quieren iniciar la experiencia deI aguacate. En este sistema el maiz se riega
de noche y, desde el mes de abril que es el mes mas seco, antes de las lluvias
fuertes -1,000 mm anuales- de mayo a ocrubre se tiene rastrojo verde que
completa adecuadamente la alimentaci6n de algunas vacas lecheras. Muchas
veces los "ecuareros" -campesinos que a veces tienen extensiones bastante
grandes-, asocian a este cultivo verduras altamente redituables a pequefia
escala: jitomate, frijol ejotero ("jicote") ...etc. Todo el producto se vende en
Atapan.

En sistemas de cultivo tan especiales, el Banco de Crédito Rural fracas6
en tratar de implementar crédito para insumos al igual que en la Sierra
Tarasca. S610 en sistemas de temporal con tractor se hizo rentable, pero aun
ahi, por el fraude perpetrado, dicha instituci6n tuvo que retirarse a los dos
afios. Los campesinos que querian crédito para maiz 10 consiguieron de otra
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manera, hasta utilizando los subsidios deI FIOSCER.21 De todos modos la
estrategia bancaria no contempla la vertiente aguacatera camo zona
prapicia al financiamienta de un incremento en la producci6n maicera, la
que ademas no seria suficiente para mantener el cultiva en Atapan.

En fin, la superficie que dejan al malz los sistemas de producci6n
actuales, esta lejos de asegurar la autonomla alimentaria en el area. Se estima
que en los anos cuarentas se lograba esta autonomia, pero sin que jamas se
haya exportado malz de Atapan.

Esta quiere decir que ahora, casi tados los habitantes tienen que
abastecerse afuera. Afortunadamente prevalecen las relaciones familiares, y
cada atapense trae malz par su cuenta de la Sierra -Pamatacuaro,
Zicuicho- a de lugares coma Tocumbo yTacatzcuaro.22 Pero en las tiendas,
el cuarter6n (1.5 Kg.) se pagaba hasta $ 72 en marzo de 1984, -0 sea 3 04
veces el precio de garanda de la cosecha 1983-, bajo la presi6n especulativa
en Atapan. La gente mas acomodada -aguacateras- traen a menùdo
tortillas hechas en Los Reyes.

Esta nos lleva a concluir que: 1) el aguacate y la resina no lograron
incrementar el nivel de vida de la mayoda de los comuneras; 2) a esa misma
gente se les quitaron las Fuentes de autoabasto, es decir se les empobreci6 y
coma consecuencia ahora se puede ver a varias familias ayudandose en su
manutenci6n; 3) es mucha el dinera prestado que nunca se devuelve, y las
practicas usureras alcanzaron los mas altos nive1es entre los abarroteras.

ASl, desde que entr6 el aguacate, los campesinos tienen que comprar su
malz, y se les acab6 eI frijol y la calabaza, aSl coma la posibilidad de mantener
puercos con eI grano. Con ello, se observa un empobrecimiento apreciable
en la dieta campesina, sobre todo en cuanto a protdnas.

En slntesis, para muchas comuneros ysus familias las transformaciones
recientes significaron un retraceso que contradice el "desarrollo" esperado
deI aguacate y de la resina.

El aguacate elimina ciertas actividades

El malz no fue eI unico cultiva afectado par la introducci6n deI aguacate; los
campesinos acabaron con todo la que se encontraba en tierra apta al cultiva
deI aguacate.

La fuerza que impuso al aguacate coma cultiva principal con tanta
rapidez fue en primer lugar su atractivo econ6mico: con las técnicas

21. FIOSCER: Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos Caneros de Escasos Recursos.
22. La Sierra Tarasca tiene que sostener el abastecimiemo de varias zonas aguacateras en

expansi6n como la de Atapan, 10 que comrarresta el esfuerzo que el Estado desempena
ah{ en tratar de incrememar la producci6n de malz para el mercado nacional.

374



EL AUGE DEL AGUACATE LHACIA QUE DESARROLLO? ATAPAN

utilizadas se recupera la inversi6n de la plancaci6n a los seis afios
cosechados, y luego se puede sacar una utilidad promedio de $600,000 por
hectarea (1984) -mas de 5 veœs la de la cafia- que se va incremencando
con la edad deI arhol (a los 7 afios se sacan 80 Kg. de aguacate por arhol, y a
los 15 afios, 200 Kg. con costos apenas superiores).

Esta naturaleza de "producto de lujo" le permiti6 enconces eliminar
todas las demas huertas: la utilidad por unidad de superficie es hasta 10 veces
mayor que la deI plâtano, deI café, dellim6n, deI naranjo, y también muy por
encima de las que generan los cultivos de riego coma el camote y el jitomate.
Sin embargo, estos tipos de frutales y verduras, se quedaron principalmence
en los solares para asegurar el autoabasto de los atapenses que ademas, no
modificaron su gusto por el aguacate criollo tan râpido coma sus cultivos.

En las condiciones econ6micas vigentes se observa que la mayor
redituabilidad deI aguacate "Hass" (variedad mejorada que se encuencra en
mas deI 95 % de las huertas) se obtiene con dosis maximas de fertilizance y
concrol total de plagas. Todo cultivo asociado esta enconces prohibido ya que
consume el fertilizance y almacena plagas que perjudican al aguacate. Estos
cultivos -maiz, avena forrajera, cafia- tradicionalmence asociados con los
frutales, desaparecen râpidamente de las huertas, excepto cuando los arholes
j6venes todavia no encran en producci6n. Pero se estima que pronto se
llegarâ a una desaparici6n total de las asociaciones con el aguacate en vista de
que se estan agotando las tierras donde todavia se podrian plantar nuevos
arholitos.

y si bien no hay cultivos bajo los arboles, crece en cambio mucho pasto
aprovechable para la ganaderia. Esto, que es posible con el aguacate criollo,
no 10 es con las variedades mejoradas, que tienen ramas hasta el suelo y
raices que afloran: es por eso que no es posible la presencia deI ganado en la
parcela.

Si acaso algunos quieren seguir alimencando vacas prefieren cortar el
zacate y llevarselo a los animales a los corrales y potreros. Esto representa
un importance derroche de recursos debido a que:

-Hace falta mana de obra para cortar y cargar el zacate;
-Ahora las huertas se tienen que abonar con estiércol comprado afuera,
-en los establos pordcolas de La Piedad 0 lecheros y aV1colas de
Jalisco- con todas las dificultades de manejo que esto implica. El costa
elevado de esta operaci6n la hace exc1usiva de los productores mas
importantes, con 10 que se acrecienta aun mas la diferenciaci6n.

-Los rastreos que se hacen en las huertas j6venes ya no se aprovechan
"gratuitamente" para los cultivos asociados.

De manera general result6 que el aguacate ha suprimido enormes
superficies forrajeras: maiz y trigo utilizados por su rastrojo, y cultivos
asociados a las huertas. Fuera de los potreros grandes que todavia tienen
cuatro 0 cinco familias en San Rafael, esos cultivos eran el unico recurso de
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muchos campesinos para alimentar su ganado de trabajo y de abasto. Sin
embargo, la presi6n ganadera disminuy6 en los afios cincuentas con la fiebre
aftosa, que entonces facilit61a liberaci6n de apreciables superficies de maiz y
trigo; la ganaderia nunca volvi6 a cobrar la importancia que tenIa, y ahoca
solamente unas 15 personas tienen mas de 10 reses.

Para mantener su ganado mucha gente introdujo cultivos forrajeros en
lugares donde no se planta el aguacate: sorgo y avena, a menudo en tierras de
riego; esta les permida intensificar por la producci6n de leche el aprovecha
miento de algunas vacas poco numerosas. A veces estos cultivos forrajeros
se trabajaban en superficies apreciables y se vendian a los ganaderos que
caredan de forraje.

A fines de los afios sesentas los campesinos que tenian contactos afuera
de la comunidad, los mismos que introdujeron el aguacate mejorado,
empezaron a traer a Atapan ganado lechero de alto registro (Holstein),
haciendo negocio en el puebla con los sementales y encabezando un
desarrollo lechero en pequefia escala. Potencialmente habia posibilidades de
comercializaci6n gracias a la apertura de la terraceria a Santa Clara que
permiti6 el transporte de la leche a Los Reyes, ciudad en rapida expansi6n,
en camionetas, pero nunca se exportaron del puebla mas de 150 litros
diarios, entre seis productores.

Lo que sucedi6 mucho mas fue la "holsteinizaci6n" de las pocas vacas
lecheras que se tienen para "el gasto". El ganado lechero sacaba mejor
provecho del escaso forraje, en cuanto que éste se presenta sobre todo en
forma fresca: pasto en el monte durante las lluvias, rastrojo verde de maiz,
sorgo y avena de riego, garbanzo y puntas de cafia durante la zafra (1os
caneros vendian el manojo a $50 en mayo de 1984, cuando el rastrojo no se
quedaba a medias entre el duefio de la parcela y el cortador). De esta manera,
el ganado mejorado ha permitido sacar el mejor provecho de la pequefia

, producci6n forrajera todavia existente. La leche no se exporta pero permite
el autoabasto en Atapan, de tal forma que en el pueblo se venden leche,
crema y jocoque por parte de los que tienen leche de sobra, siendo éstos
principalmente miembros de familias mestizas.

La ganaderia mixta se practica todavia en los grandes potreros de San
Rafael y permite que sigan ejerciendo algunos matadores, pues el ganado ya
no se vende a la Huasteca para el mercado naciona1. Pero el "retroceso
forrajero" vinculado al cultivo del aguacate ha entrafiado que se "sub·
aprovechen" mucho los agostaderos comunales constituidos por los basques.
Ahora estos agostaderos se encuentran en una situaci6n de desperdicio total
por parte de la comunidad indigena, y se "regalan" a ganaderos de Los Reyes
u otras comunidades, que pueden introducir sus animales al basque de
Atapan solamente a cambio de una cooperaci6n para la fiesta del pueblo.

Finalmente, ademas de esta "enajenaci6n" de los recursos en la
comunidad indigena, el decaimiento ganadero tiene otras consecuencias
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nefastas:
-Baja de la fertilidad organica en las parcelas de aguacate de todos los
que no se pueden permitir la compra de estiércol; precisamente los
comuneros que solamente pudieron plantar unos cuantos arboles en
pendientes fuertes, ahi donde la erosi6n cobra su maximo efecto.

-Escasez de las bestias de tiro pues los bueyes no se usan desde muchos
anos y solamente quedan aIgunos caballos 10 que todavia hace mas
ut6pico volver a cultivar maiz en sistemas que no induyan muchos
insumos ajenos.

En pocas palabras, la comunidad indigena es la que mas se encuentra
afectada por el decaimiento ganadero vinculado con la expansi6n deI
aguacate.

Aguacate y cana

Con mucha certeza se puede afirmar que la mayoria de los aguacateros
importantes sacaron de la actividad canera los recursos para plantar el
aguacate. 23 Después de pocos anos, éste rinde bastante coma para poder
dejar la cana y plantar aguacate en su lugar. Pero no ha sucedido asi, porque
de los dos cultivos, cada unD se acomoda a un suelo muy diferente. Se estima
en menos de un 10% la superficie cultivada en cana en 1960, que se convirti6
en huertas de aguacate. Esta pequena disminuci6n fue contrarrestada por los
desmontes que hicieron algunos ejidatarios para plantar cana; resulta que la
superficie de cana cultivada en la "zona 18" (Atapan) siempre se ha
mantenido alrededor de 240 hectareas desde hace 25 anos, de los cuales 12 a
15 % se cortan a los 2 anos por estar en lugares mas frescos.

Se supone entonces que muchos campesinos tienen sistemas de
producci6n que involucran de manera estable el aguacate y la cana. En el
cuadro 35 esta un resumen simplificado de los conceptos que constituyen el
proceso de trabajo mas frecuente para los dos cultivos; se evidencia que el
aguacate y la caila tienen un calendario de trabajo bastante parecido, aunque
el aguacate es mas intensivo: requiere mas mana de obra por hectarea.

En la estaci6n seca la mana de obra para las cosechas es muy
diferenciada. Los cortadores de cana son exc1usivamente comuneros -los
mestizos desprecian este trabajo- rnientras los cortadores de aguacate son
en mayor parte j6venes de todo el pueblo, que se pueden trepar a los arboles
sin lastimarlos. En cuanto a la zafra, la mayor parte deI corte en el area de

23. Actualmente las utilidades netas alcanzan $80,000 a 120,000 cada ano por hectarea en la
cana, y estaban mucho mayores en valor real hace 10 anos. Después de algunos anos de
depresi6n estan subiendo de nuevo, mientras que las dei maîz, cuando existen no
rebasan los 15,000 pesos por hectarea (precios de 1984).
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CUADRO NQ 35
PROCESOS PRODUCTIVOS DEL AGUACATE y DE LA CANA

L1uvias Secas

Mayo

Esriércol

poda

AbrilMar.Feb.

Pizca

Enero

Zafra

Fumigaciones

Cajereo Riegos (de dia, c/3 semanas)

Dic.

40. Abono - Riegos (de noche) - Escardas, abonas

Nov.

Chaponeo rastreo
Herbicidas Abonos (3) (3 veces)

Julio Ag. Sep. Oct.Junio

(1) PafJ el oirbol que rod;J\'ja no producC' se hJccn los mismos {rJbajos (salvo la cos(·(ha).
(2) Las f«has de CSCJ rJas y abonns dependen de la fl"1:hJ dei {Orle JOicrior en (ada pa n:cla , que puJo suceder en cualC)uier momentn dt." la :larra - El ca~ero reparte

su rrabajo en parCefJ5 de discimJs fCl"has.
C31 Con rripiC' 17 una vez JI Jno. y ureJ «(}O K,A/hJ/aplicaci<'Jn). Son rrabajo!'l muy pesacJos. Dcspués de cirarel abonoJ m~lO()encadacajece se le cieneque recubrir

con JlJdcin.
(.1) Abonos: la. \'ez: rriple 17 - 23. \'CZ: sulfato Je Jmonio ~ .h. vez: nirraw de amonio
Se escarda gtneralmente wn rmocos de cabJllos pero también a m:lOO. Un petJn rarda 1 dia. a \'eces menus, par:J escardar 1 r:Jre:J <0.1 ha) con azaJ6n.

Cana (2)

Plamaci6n
aguacate

Aguacare (1)

Siembra
cana (1/4

superficie/ano)

Nm:J: L3 :Jnchura de l:Js Iîne:Js e~ proporcion:J1 :J la canridad tie manu de obr:J dia ria necesaria pur unidad Je superficie.
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estudio 10 realizan campesinos de Atapan. Estos cortadores, a diferencia de
los foraneos que trabajan en el Valle, tienen la oporrunidad de cenar y
dormir en sus casas. Sin embargo esto les quita bastante poder de
organizaci6n colectiva y ademas, sus condiciones de trabajo son de las mas
difkiles: pendientes humedas donde la cana no se quema bien y donde no
entran los camiones ni las maquinas cargadoras, por ello hay que cargar
mucha cana a lomo, mientras los amarradores acaparan una mayor parte de
los sobrecargos correspondientes. Esto ha hecho que en Atapan los
corradores de cana sean los que no se han podido contratar en el cajeteo deI
aguacate. Si llegan a faltar corradores en la zafra, el ingenio siempre puede
traer cuadrillas de afuera.

En cambio el problema de la competencia entre los dos cultivos por la
mana de obra se hace mas agudo en la estaci6n de lluvias, y siempre se
resuelve a favor del aguacate porque el atractivo deI peonaje en el aguacate
rebasa en mucho el de las de mas actividades; por ejemplo, en mayo de 1984
una jornada de chaponeo en las huertas, trabajando en la sombra se pagaba
-cuando no era adestajo- a $400 por un hondo de las 7 a las 12 0 13 horas
conseguido por los peones para corner en casa y no estar bajo las tormentas
eléctricas. Esto rebasada al salario minimo oficial ($550) por una jornada
completa. En cambio no se alcanzaba el 80 090% de este "minimo" en las
demas actividades: $400 a $500 por tareaH de cana chaponeada, y $300 al dia
en la resina. 25 La ventaja deI aguacate se hace todavia mas evidentecuando se
trabaja a destajo: en el cajeteo se pag6 el cajete a $ 50 en 1984, cuando se
podian hacer 20 al dia.

Se comprueba entonces que la actividad aguacatera, por las buenas
utilidades que deja, se ha reservado la posibilidad de un uso 6ptimo de la
mana de obra con el pago de sueldos apenas superiores. Las consecuencias
mas importantes se encuentran en una deficiencia de trabajadores para las
labores de plantaci6n y mantenimiento de la cana. En efeeto, los escasos
campesinos que no trabajan en el aguacate se ocupan con los animales de tiro
en la siembra deI maiz de temporal. Esto 10 resuelve el ingenio introduciendo
cada vez mas maquinaria, contratando a tractoristas de Los Reyes para hacer
los trabajos de preparaci6n deI terreno, primera escarda y a veces abonos, 10
que reduce en un tercio el numero de peones y animales necesarios en la
temporada de lluvias. Esta practica no es absoluta en Atapan, pues existen
muchas parcelas en las cuales los tractores no entran; sin embargo de este
modo campesinos foraneos sustituyen a los atapenses, quienes requieren

24. Una tarea (22 surcos de 50 m. de largo) es 10 que en promedio se chaponea en una
jornada complera.

25. De dos latas que se pueden sacar diariamence (45 Kg. a $20) el duefio de los ârboles
conserva enconces $550 por dia, 10 que le asegura el salario minima mienrras se puede
dedicar a ocras acrividades.
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entonces que se mantenga el nivel de empleo en eI aguacate.
Con todo, seria equivocado ver a la cana y al aguacate coma dos cultivos

que se hacen una competencia destructiva: hay muchas razones por las
cuales se encuentran en el sena de los mismos sistemas de producci6n. De
hecho, los aguacateros aprovechan las ventajas financieras ligadas al cultivo
de la cana:

-El ingenio da crédito de avîo hasta el fin de la zafra para casi todos los
gastos de la producci6n, entre ellos el fertilizante: a menudo se echa
parte de este fertilizame en las huertas de aguacate;

-Este crédito de aVlo cuesta al campesino solameme un 12% anual la
que representa un subsidio bastante importante; ademas permite que
en las IIuvias solamente queden por hacer los gastos deI aguacate.
Estos se hacen con las utilidades netas de la zafra (tras descuento de los
insumos a preciodel ano anterior mas un 12%), loque sale mucho mas
ventajoso que el tener que pagar los insumos aprecios dei ano siguieme;

-El ingenio (FIMAIA)26 vende camiones de carga con un crédito muy
interesante, que supuestamente se paga trabajando cinco anos en el
transporte de la cana durante la zafra. Muchos aguacateros aprovechan
estos camiones para cargar aguacate: es un eIemento apreciable para
comercializarlo individualmente.

También existen casos en los cuales los campesinos mantienen una
parcela de cana para beneficiarse dei seguro social: el segura de los caneras
es interesante porque da derecho a una jubilaci6n (eI canera 0 la viuda
perciben entonces el salario mînimo).

En Atapan no se da tamo este caso porque gran parte de los resineros
tienen seguro, y quiza los aguacateros 10 van a tener proximamente. En fin,
los que son marginados por la falta de seguro social son los que solamente
cultivan maIz, que por 10 menos tienden a ser cada vez mas escasos.

La existencia de un buen seguro no quedara entonces coma primera
motivaci6n para seguir cultivando cana. Esta actividad tiene mas bien
interesantes ventajas financieras, ademas de ser la mas redituable en las
tierras arcillosas donde no se da el aguacate.

En slntesis, los fen6menos descritos en este capitulo evidencian que al
aguacate, se le otorga eI usa 6ptimo, y a veces exc1usivo, de los factores de
producci6n, provocando ajustes 0 desequiIibrios en las demas actividades.
En efecto, el cultivo dei aguacate ejerce presiones selectivas sobre aquellas
que no compiten directamente con él: cana, resina, madera y, en menor
medida, ganaderia, al mismo tiempo que somete a todos los demas a un
proceso de eliminaci6n mas 0 menos rapido. De esta manera, al convertirse
en un cultivo prioritario, ha contribuido a consoIidar el proceso de

26. FIMAIA: Fideicomiso de Mâquinas A,ltrîcoJas e InduscriaJes.
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diferenciaci6n social, sin que esco signifique la eliminaci6n de los produccores
maiceros, que en adelante seran el escraco inferior deI siscerna social de
producci6n.

3. EVOLUCION SOCIO-ECONOMICA
INDUCIDA POR LA EXPANSION DEL AGUACATE

Las cransformaciones producidas por el aguacace han ido mucho mas alla de
los efeccos inducidos por el desplazamienco de varias actividades: por una
parce, su cultivo requiere mano de obra con caraccedscicas especiales y por
ocra, su manejo involucra grandes cantidades de dinero.

El aguacace como generador de empleo

En efecco, en 10 que a mana de obra se refiere, se craCa de un cultivo mas
intensivo que las demas producciones deI area: se estima que en la escaci6n
mas cargada se necesica un hombre para cada dos heccareas, mientras el
mismo crabajada 4 0 5 heccareas en el maiz 0 la cana y 80 heccareas en la
resina. Excepco en los meses de abril y mayo, el aguacace ocupa entonces casi
300 personas de Acapan, entre las cuales 170 son jefes de familia.

Sin embargo los efeccos locales sobre la oferca de crabajo se limican a la
producci6n misma. En efecco los empleos indireccos que se generan abarcan
principalmente los seccores lejanos de la comercializaci6n, quiza la
induscrializaci6n, y sobre codo de los insumos de fabricaci6n induscriaI para
el cultivo. En los sitios de producci6n, los empleos induscriales se limican a
los que proporcionan las empacadoras de aguacace (20 en Acapan), y a nivel
regionalla producci6n de cablicas para hacer las cajas.27

A pesar de eSCa ultima observaci6n, es indudable que desde los anos
sesentas el desarrollo aguacacero ha fijado a la poblaci6n; eso se confirma en
el hecho de que la emigraci6n definiciva parece ser mucho mejor en Acapan
que en lugares donde no hay aguacace, cal y como puede apreciarse en el
cuadro 36.

Resulta que el aguacace no ha alcanzado a acraer poblaci6n; pero si
redujo mucho la emigraci6n y permiti6 que los acapenses se quedaran a
crabajar en su pueblo, especialmence los j6venes, cuya presencia se hace

27. Estas provienen de la Sierra Tarasca. Es una de las formas relevances de aprovechamien
co c1andestino y depredador de la made ra, pero manriene a numerosos campesinos
desocupados de las comunidades indfgenas.
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CUADRONQ 36

Poblaci6n de Atapan· Tasa anual Tasa anual Saldo
de crecimiemo de crecimiemo migratorio

real natural anual

Censo 1950: 1385 hab.
-0.8% + 3.5% -4.3%

Censo 1960: f296 hab.
+2.4% + 3.7% - 1.3%

Censo 1970: 1560 hab.

+ 3.3% + 3.5% -0.2%
Censo 1980: 2300 hab.

• Segun los censos de poblaci6n yvivienda de la S.P.P. Los datos de 1950 y 1960 son exactos; los de 1970

y 1980 son aproximaciones a partir de los datos de poblaci6n por tamaiio de localidad ysu evoluci6n.

notar, en fuerte contraste con el éxodo de los pueblos de la Sierra en
Pamatacuaro y Zicuicho; la gente recuerda que hasta los anos sesentas hubo
desempleo en la regi6n, y éste ha desaparecido.

Ciertamente, hay mucha emigraci6n temporal a los Estados Unidos;
aunque ésta es menor que antes, los que van ahora son j6venes solteros,
-comuneros sobre todo-, que traen dinero para que su familia plante
aguacate. Antes, los ingresos de la emigraci6n se utilizaban mucho mas para
mantenerse en la comunidad indIgena, mientras los mestizos poco afortuna
dos iban a Estados Unidos para poder plantar aguacate 0 comprarse una
camioneta al volver. Ahora, se estima que en Atapan hay un equilibrio entre
la oferta y la demanda de trabajo, tanto permanente, coma 10 evidencia la
debilidad deI saldo migratorio actual, coma temporal. Este equilibrio existe a
nivel de la producci6n de aguacate y cana. Durante la zafra, los cortadores deI
pueblo cubren en forma aproximada los requerimientos de fuerza de trabajo
de la "zona 18" (segun la nomenclatura deI ingenio), perteneciente a los
caneros de Atapan. ASI, a nivel deI terruno, se desenvuelve un sistema social
de producci6n bien deJimitado, pues casi ningun atapense trabaja fuera y
pocos foraneos -aibaniles, tractoristas- trabajan en Atapan. Y cuando
alguien sale a trabajar fuera, deja de vivir en Atapan.

Por otro lado, se supone que con el numero de campesinos que ahora
cobran un salario u otros ingresos monetarios provenientes deI aguacate, se
incrementada la demanda solvente, 10 que podda ayudar a crear otras
actividades en la regi6n y ampJiar los mercados regionales.

En cuanto a otras actividades, en el puebla solamente han surgido coma
empresas las cinco empacadoras de aguacate. Pero la actividad mas
relevante ha sido la construcci6n de casas nuevas 0 sus ampJiaciones por
parte de los aguacateros. El jefe de tenencia registra unas 200 construcciones
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nuevas enrre 1965 y 1982, que han reducido la superficie de lo's solares
planrados con frutales. Hoy en dla la actividad constructora sigue siendo
muy importanre en Atapan y por medio de la conrrataci6n de albaniles y de
lacomprade materiales se da un fuerte impulso a la economlade la ciudad de
Los Reyes, cabecera deI municipio.

Por otro lado, para traer los materiales de construcci6n la genre de
Atapan utiliza los camiones de carga destinados al transporte de aguacate 0

de cana. Los propietarios de estos camiones venden sus servicios a los
demas, transportando grava, cemenro, arena,ladrillo y tabique. AS1, varios
camiones que supuestamenre se tienen que pagar al ingenio con trabajo en la
zafra, sirven duranre la misma zafra para cargar materiales de construcci6n
(temporada seca). Si se les reclama a los duenos, aguacateros en su mayoda,
aseguran poder pagar el cami6n al conrado. Varios campesinos se volvieron
"camioneros": cargan cana en la zafra -pagado $140 a $210 el viajeen 1984
mas las propinas, por 5 06 viajes diarios- y materiales de construcci6n
durante todo el ano; duranre las lluvias la demanda es menor, 10 que les
permite cuidar su huerta de aguacate 0 transportar madera hasta Tingüindin
para la comunidad indigena. 28 Cuando tienen tiempo, estos camioneros
contratan peones para llevarlos a las familias que los requieren.

Esta dinamica ha generado que los ingresos del aguacate se inviertan
mucho en camiones 0 camionetas, éstas ultimas teniendo una doble utilidad:
transporte del aguacate y mejoramienro del nivel de vida, que anSlan
muchos mestizos con el "poder de consumo" que les otorgan las utilidades
del aguacate. De este modo, las zonas aguacateras constituyen un buen
mercado para la industria automotriz nacional e internacional.

La otra cara del "desarrollo" es que, con el empleo que ofrece el
aguacate, muchos comuneros que eran campesinos en el senrido de que
cultivaban la tierra, se han convertido en peones temporaleros con otra
fuente variable de ingresos como es la resina. Resulta aSl un empobrecimien
to progresivo en la comunidad indlgena, por la reducci6n paulatina a estos
dos tipos de actividades. En fin, la misma comunidad indlgena ha llegado a
ser poco a poco una reserva de mano de obra para las resineras y los
aguacateros. La forma de las relaciones productivas se ha simplificado y
radicalizado en comparaci6n con la que exisda entre los caciques y los
campesinos pobres; unos agricultores se han consolidado como aguacateros,
duenos de la tierra y patrones, mientras la situaci6n de muchos va siendo
cada dla mas precaria (peones a destajo) a pesar de su participaci6n en el
incremenro global de los ingresos.

28. Cobran $6,000 el viaje, unos $300 por m3, acaparando asl una tercera parte de la
ganancia total que se realiza en Atapan con la madera. Por otra parte, se desmonta el
basque que tiene el acceso mas directo a los caminos transitables: los de la parte oriental
dei territorio.
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El aguacate como inversi6n fuerte de lenta recuperaci6n

Para plantar aguacate en una parcela hace falta instalar cierta infraestructura
de riego; a veces comprar bombas de agua y mangueras y, a menudo,
construir un almacén de agua (pila). Ademas de estas gastos y de los que se
hacen en el mismo proceso de plantaci6n, hay que esperar 3 0 4 anos a que
los arboles empiecen a producir para percibir ingresos. Mientras tanto, los
costos anuales de mantenimiento alcanzan $200,000/ha. anuales,29y se
estima que estos gastos iniciales se pagan con la cosecha de los tres primeras
anos productivos, es decir, se amortizan a los seis anos de haber sido
cosechados. Por tanto, antes de ese momento es necesario tener otras
fuentes de ingresos.

Cuando los arboles ya estân produciendo, los costos se elevan a
$300,000 al ano 0 mas, repartiéndose de la siguiente manera:30

-mano de obra: 27% .
-fertilizante, insecticidas, herbicidas y fungicidas, mantenimiento de la
maquinaria: 56%

-otras gastos: 17%
Para realizar todo esta se necesita disponer de mucho dinera de

antemano. Es la raz6n por la cual en varios lugares muchas huertas son de
profesionistas de fuera. Pera cuando se instalaran los primeras aguacateras
en Atapan los bancos privados ya empezaban a dar crédita a los de Periban, y
los atapenses supieran aprovechar la oportunidad.

Actualmente estos bancos, dan créditos refaccionarios yde aVlo para la
plantaci6n y el mantenimiento deI aguacate. El Banco de México, a través deI
FIRA, es el que aporta deI 50 al 90% deI capital necesario. Las tasas de
crédito dependen de los ingresos globales deI productor, generados por el
conjunto de sus actividades:

CUADRO NQ 37

Clase Ingreso neto anual (pesos, 1984) Tasa promedia

1 oa 550,000 28%

2 550 a 1'750,000 37%

OTp· mas de 1'750,000 52%

• =0[[0 ripo de produc[Qres.

29. Una hectârea lIeva de 100 a 150 arboles. Precios de 1984.
30. Fuente SARH-INIA, paczcuaro.
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Resulta que coma $550,000 anuales (45,000 mensuales) -y mas
todavia $ 1'750,000- son ya ingresos netos muy importantes, la mayoria de
los aguacateros no alcanza este nivel, teniendo que recibir el maximo
subsidio. Asi, en las clases unD y dos se encuentran muchos aguacateros ya
"acomodados".

Los bancos tienen criterios bastante selectivos -ademas de un estudio
muy detallado de las disponibilidades anuales previsibles de cada productor
para otorgar el crédito. En efecto, el valor de la tierra y de la huerta misma
estan lejos de poder constituir una garantia para las cantidades de dinero que
se manejan, ademas de que no les interesa a los bancos encargarse de las
huertas. Entonees influyen mucho las recomendaciones de otros aguacateros
respecto al solicitante, sobre todo cuando se trata de la primera huerta, para
la toma de decisiones deI banco. Esto favoreee la coneentraci6n de las
huertas en torno a ciertos grupos teniendo aceeso mas facil al crédito los que
ya han probado su eficiencia y pudiendo incluso, impedir a través de ciertos
aguacateros, el acceso de otros grupos al crédito refaccionario. Por tanto,
para el aguacate en tierra comunal 0 ejidal casi no se otorgan créditos porque
la "responsabilidad colectiva" que respalda el crédito llega a menudo a ser un
fracaso, sobre todo en un lugar coma Atapan donde hay divergencias de
interés entre los comuneros. Cuando ha ocurrido que se otorga crédito a una
comunidad indigena, el banco toma coma garanda el fondo comunal de la
resinera.

Muchos campesinos no tienen aceeso al crédito para el aguacate, sobre
todo los ejidatarios y los comuneros. Ellos recurren entonces a diversas
fuentes de dinero. A veees utilizan aIgunos ahorros que pudieron acumular.
A continuaci6n registramos las posibilidades de que disponen los campesi
nos:

-Venta de ganado (ya son pocos los que aun tienen);
-Uso de ingresos deI trabajo en los Estados Unidos;
-Injerto sobre aguacate criollo (evita comprar la planta pero ya son
escasos los que disponen de matas de criollo);

-Utilizaci6n de los créditos otorgados por Bamural para el maiz (a
veees da este banco crédito de avio para aguacate a los ejidatarios);

-Venta de la cosecha al tiempo a los empacadores-comerciantes. El
precio pagado esta mas bajo ($60-80jKg.) que el precio vigente en la
estaci6n de mayor saturaci6n deI mercado (invierno deI 83-84: $100
120jKg.). Sin embargo muchos tienen que recurrir a eso, que ademas
no resuelve el problema de la plantaci6n.

-Sistema de plantaci6n a medias: unD pone el trabajo y los insumos,
otro la tierra. Precisamente son casi siempre los comuneros los que
ponen la tierra, y los pequei'ios propietarios los que pueden pagar la
mana de obra y los insumos. Cuando los arboles entren en producci6n,
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se comparte la huerta en dos mitades iguales para cada quien.
Supllestamente, el total regresara al comunero cuando los arboles se
agoten (25 afios después) pero de hecho es una nueva forma de
acaparamiento de las tierras por parte de los pequefios propietarios, ya
que muchos comuneros recurren a este sistema para poner su primera
huerta.

La elevada frecuencia de los campesinos que pusieron su huerta sin
crédito bancario, recurriendo asi a la plantaci6n a medias y a la venta al
tiempo, hace resaltar la existencia de una diferenciaci6n marcada entre los
sistemas agricolas de producci6n que cuentan con aguacate. A continuaci6n
describimos 10 que se puede considerar coma los dos casos "extremos" que,
sin embargo, se presentan con una frecuencia elevada:
a) Unos, en su mayoria comuneros tuvieron que recurrir a alguna de las
estrategias mencionadas anteriormente porque no conseguian crédito.
Como se trata de plantaciones recientes, y en la mayoria de los casos ya no
quedaba tierra hubo que ir al monte donde los comuneros saben ubicar la
tierra "T'upuri" 0 la tierra "de encino". Asi se encuentran pequefias
plantaciones, que por no rebasar los cien arboles no les daran derecho al
seguro aguacatero, en sitios que se apropiaron y procuraron poner riego, a
través de la captaci6n deI agua de algun pequefio manantial. En la mayoria
de los casos estas plantaciones se ubican en pendientes fuertes.

Como no tienen mucho dinero, no traen estiércol, y coma abono
quimico solamente compran sulfato de amonio, que es el mas barato.
Resulta asi una fertilizaci6n inadecuada y una baja en la fertilidad organica
-10 que facilita la erosi6n ya de 'por si pronunciada en las pendientes.

La venta al tiempo limita mucho los gastos que pueden hacer al afio
siguiente; 10 cual significa un uso casi nulo de insecticidas y fungicidas y
muchas veces una realizaci6n diferida de los trabajos en comparaci6n con la
fecha ideal: asi, estos campesinos se ocupan en otras actividades, y al
contrario de ciertos aguacateros, no pueden contratar a los peones el dia que
quieran para que efectivamente se realice el trabajo a tiempo.

Varios han tenido que plantar aguacate de puro temporal porque no
tenian agua disponible; de este modo la fruta sale mas chica, perjudicandose
mucho el productor ya que se paga segun el calibre y el arbol tarda mas en
desarrollarse; para recuperar la inversi6n de la plantaci6n hay que esperar
dos afios mas, aunque con costos un poco menores.
b) Otros instalaban huertas mas grandes, que les dieron la posibilidad de
"acumular" los recursos: con los ingresos de las primeras huertas se gast6 en
infraestructuras hidraulicas para poder plantar mas arriba,31 También se

31. Si a éscas se les agcega las planraciones de los comunecos en el cecco, son muchas
heccaceas de aguacace de ciego fueca de Jas "Unidades de Riego" de la SARH.
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pudo gastar entonces en almacenes de agua ya guardada en pilas, cuya
funcion es doble: utilizar agua en las huertas fuera de los dias autorizados a
cada unD para tomar en la zanja, y asegurarse contra la falta de agua, por
ejemplo tomandola de noche.

Estos aguacateros tienen una productividad deI trabajo mas alta: con
tractor, comprado al contado hace 10 anos 0 rentado,32 para rastreo, con
discos y herbicidas, se prescinde de los peones necesarios para chaponear y
cargar el zacate; el mismo tractor permite realizar hasta 12 fumigaciones al
ano con un solo hombre en 5 Has., 0 mas. Asi, tienen bajo control el mayor
factor de inseguridad deI cultivo.

Aplican una fertilizacion calculada con mucha precision, 10 que
aumenta su eficiencia, y cada dia ajustan la mana de obra a las necesidades
deI cultivo, contratando peones a destajo.

Algunos tienen pensado aumentar todavia la productividad deI trabajo
con una inversion importante que es el riego por aspersion que permite
regar de noche fol1aje y suelo con sistema automatico ygastar un minimo de
agua, a la cual se pueden incorporar abono e insecticida para limitar el gasto
de energia. El unico obstaculo es actualmente la carencia de energia eléctrica.

Estos aguacateros procuran vender su cosecha cuando el precio sube;
solo hace falta cierta reserva de dinero para esperar, pues la fruta de todos
modos se conserva varios meses en el mismo arbol, la que es una de las
grandes ventajas de la variedad Hass. Estos productores son generalmente
de los que ya habian plantado en los anos sesentas 0 a principios de los
setentas, gozando de una fuerte "renta diferencial" porque tuvieron las
mejores tierras a los precios mas baratos, la planta coscaba muy poco y la
fruta se vendia mas cara. El precio de la planta, que viene de los viveros de
Periban, ha subido mucho desde hace dnca anos ($200 la pieza en 1984) ya
veces se tiene que abandonar la mitad deI terreno para poder plantar.

Asi, Atapan se caracteriza par una fuerte diferenciacion entre los
aguacateros, sobresaliendo los que plantaron mas temprano y en gran
escala, unicos que realmente tienen una posibilidad de control sobre el
proceso productivo y la comercializacion. En este sentido, la "riqueza" de
muchas duefios de huerta es bastante precaria y relativa.

El aguacate rinde mucho.

En general cualquier persona quiere tener una huerta, aun pequefia, por los
beneficios que se logran alcanzar; en 1984 una hectarea -130 arboles de 9

32. Se estima que unas 50 personas aprovechan con frecuencia variable los 15 cractores que
hay en Acapan.
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anos de edad- puede dar una utilidad de $700,000 contra $100,000 por
hectârea en la cana; estas cifras son muy ilusorias en ciertos sistemas de
producci6n, pero suficientes para generar una verdadera "carrera ciega" de
todos los campesinos para plantar aguacate y un esfuerzo sostenido para
lograrlo, originando una competencia desmedida por el control de los
recursos indispensables.

En la comunidad indigena los que caredan de tierra tomaron por la
fuerza tierras dei cerro, donde han desmontado y sembrado maiz para
aduenarse dei terreno mientras el aguacate va creciendo. Asi se perjudic6 a
algunos resineros, y se expandi6 una tendencia al cercado de parcelas en el
bosque. Por otro lado, la madera que result6 de estos desmontes no se pudo
aprovechar legalmente para el bien deI campesino que la tumbO, y se qued6
tirada con el derroche que esto implicaba.

Con el aumento de las necesidades para el riego, el agua empez6 a faltar
con frecuencia en las secas (esto se debe también a los desmontes que se
hicieron en la Meseta Tarasca). Las pilas y el riego de noche son estrategias
para no carecer de agua, y ha resultado que en las partes donde ésta es mas
abundante -tierras con los aguacatales mas antiguos-los campesinos se
oponen a la instalaci6n de obras repartidoras por la SARH. Pero los que
todavia padecen mas son los ejidatarios y todos los caneros de la cuenca
regada por el rio Atapan en la parte baja.

Plantar aguacate se ha vuelto, en cierto modo, un objeto de competencia
entre los campesinos por 10 que la asistencia técnica es algo que buscan
desesperadamente, al contrario de 10 que sucede con muchos otros cultivos.
Los bancos no necesitan encargarse de proporcionarla y los aguacateros mas
experimentados en el pueblo pueden canalizar sus consejos hacia las
personas que quieren, controlando asi el desarrollo aguacatero en todo el
terruno.

Por supuesto los agricultores no son los unicos en beneficiarse de las
buenas utilidades deI aguacate. La mayor parte vende su producto a cinco
comerciantes, -tres son de la misma familia- que tienen empacadoras con
algunos obreros en Atapan y bodegas en el mercado de Guadalajara,
vendiendo para exportaci6n 0 para el mercado naciona1. Tres comerciantes
forasteros -de Periban y Tocumbo- vienen también a comprar aguacate
en Atapan. Estos empacadores traen a menudo cuadrillas de pizcadores, que
se utilizan, sobre todo, en las huertas de los campesinos que venden al
tiempo y no pueden contratar cortadores. El precio de venta al tiempo
incluye el "descuento" correspondiente, a menudo mas importante que el
costa real deI corte. En estos casos el comerciante espera hasta que los
precios suban en el mercado nacional para cosechar y realizar un beneficîo
maximo. Por ejemplo, en abril de 1984, vendfan 1 Kg. a$270, cuando ellos 10
compraban a $70, con solamente $25 adicionales de costos: corte, empaque y
transporte. Se entiende entonces la alianza entre comerciantes y bancos para
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lograr que no todos los productores consigan crédito de avio.
En los demas casos los comerciantes realizaban en promedio una

utilidad de $30 por kilogramo de aguacate en 1984, mientras el transporte
con sus propios camiones les costaba $10. Para recuperar esta utilidad deI
comerciante, aIgu nos aguacateros han tratado de conseguir una salida
directa al mercado, en caso de tener camiones coma es eI casa de varios
mestizos y de un comunero. Otros tienen algunos parientes en situaciones
estratégicas yabastecen varios tianguis de Guadalajara 0 México, realizando
asi la venta directa. Aqui se nota otra vez la importancia de tener una
camioneta 0 un cami6n. Los aguacateros de Atapan han logrado cierta
independencia en la comercializaci6n, y casi no sufren deI dominio deI
centro regional que es Periban, aunque coma 10 hemos visto, ya solamente
una parte de los aguacateros aprovecha esta situaci6n.

Otros sectores foraneos luchan por compartir las ganancias. Asi, en
Atapan mismo hay tres 0 cuatro bancos que compiten para conseguir
clientes, para eI provecho de muchos aguacateros que consiguen facilidades.
Ademas eI cultivo deI aguacate utiliza muchos insumos industrializados;
"ahora la tierra 'necesita' el fertilizante", es una reflexi6n comun porque ha
incrementado mucho las exigencias de los campesinos en cuanto a la
productividad por arbol y esta se entiende perfectamente porque su precio
coma producto de lujo hace mas rentable la utilizaci6n de dosis muy altas de
fertilizantes, insecticida 0 fungicida; el costo marginal deI insumo es muy
inferior al valor de la producci6n adicional de aguacate.

Asi, con la superficie que cubre el aguacate en la regi6n se ha impulsado
un fuerte desarrollo local de FERTIMICH y deI comercio privado de
insumos agrkolas en Los Reyes y Periban. Detras de todo eso se nota el
impacto de la industria internacional-especialmente estadounidense- de
maquinaria (tractores Ford, Massey Ferguson ysus implementos),quimicos
(insecticidas y herbicidas) y sistemas de riego, que tiene con el cultivo deI
aguacate fuertes posibilidades de expansi6n.

Dicha expansi6n tiene ciertos limites: es talla cantidad de arboles de
aguacate joven que todavia no estân en producci6n, que existe la posibilidad
de que se rebase la capacidad deI mercado actual cuando estos arboles entren
en producci6n.

Frente a esta eventualidad, los que estan mas protegidos, aparte de los
caneros, son los productores que reduciran el uso de mana de obra por medio
de tractores, riego por aspersi6n, etc. Estos podrian aguantar bajas importan
tes en los precios. La generaci6n de productores innovadores que ha
introducido eI aguacate en Atapan, es la misma que sigue anticipando las
modificaciones en las técnicas empleadas 10 anos después. Los que son
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ingenieros33 tuvieron oportunidad de informarse sobre otros cultivos y sus
mercados, y podran introducir nuez "de macadamia", papa 0 soya si el
aguacate deja de ser rentable. Muchos aguacateros "chicos", menos
relacionados e informados, no podran aprovechar los nuevos cultivos;
porque no tienen tierras en las restringidas areas que sedan favorables a
estas nuevas producciones, 0 porque no tienen ingresos suficientes para
hacer nuevas inversiones con anticipaci6n.

La eventualidad de un retroceso aguacatero es 10 que, de manera muy
concreta, da la medida de la inseguridad en la cual estan la mayoda de los
campesinos de Atapan. Asi, es muy probable que dentro de 10020 anos
vuelva a hacerse imperante de una u otra forma la necesidad de la
emigraci6n para completar los ingresos monetarios muy eventuales deI
trabajo asalariado en las huertas y los decrecientes beneficios de una parte
apreciable de los aguacaceros.

CONCLUSIONES

Integraci6n campesina y dinamica de los siscernas de producci6n
Al final se confirma la existencia de un sistema social de producci6n muy
coherente en Atapan, pues la organizaci6n deI trabajo se enmarca en un
terruno muy bien delimitado, inscrito dentro de los antiguos linderos de la
comunidad indigena y de los deI ejido de Atapan. Con el desarrollo
aguacacero se reforz6 esta "individualidad" deI sistema, pues muchos
crabajadores regresaron al area de escudio.

Dentro de este marco las diversas actividades escan estrechamente
relacionadas entre si, de tal manera que la irrupci6n deI aguacate ha
fomentado 0 acelerado cambios muy profundos:

-Eliminaci6n progresiva de todos los cultivos que compedan directa
mente por la tierra, con el aguacate, principalmente el deI maiz de

autoabasto, y gran parte de la base forrajera para la ganadeda;
-Auge de la extracci6n de resina por la mana de obra empleada en el
aguacate: primero coma sustituto al cultivo deI maiz para conseguir
ingresos y luego coma la actividad que tiene la mejor complementarie
dad con el trabajo asalariado en el aguacate en cuanto a organizaci6n
deI trabajo;

-Permanencia deI cultivo de la cana que se combina cerritorialmente
con el aprovechamiento de las huertas yparticipa en el financiamiento
del aguacate.

Desde un punto de vista socio-econ6mico, este proceso de simplificaci6n

33. Encre los mestizos hay mucha preocupaci6n para que los hijos puedan estudiar
agronomla. miencras en la comunidad indlgena una mayoria de ninos deja la escuela
temprano para trabajar de pe6n 0 ayudar a la familia.
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en los sistemas de producci6n se ha acompanado de la emergencia de los
mestizos, coma productores con las mayores posibilidades de acumulaci6n y
de una paulatina proletarizaci6n en la comunidad indigena.

En resumen presenciamos una dinamica por la cual en el transcurso de
15 anos, un cultivo ha logrado extenderse borrando en los sistemas de
producci6n todas las caractedsticas que no permidan su introducci6n. Aqui,
nos damos cuenta de que la principal limitante, es decir, la necesidad de
abastecimiento de granos basicos para los peones, pudo ser rebasada por la
apertura de la actividad resinera. •

Ahora bien, esta "coincidencia" es suficiente para que todos se
beneficien dei auge econ6mico generado. Asi nos 10 ensena una breve
tipologia de los productores con las distintas racionalidades socioecon6micas
de sus sistemas.

-Aguacateros exclusivos: tienen una estrategia de inversionistas buscando
las mejores ganancias y el mejor uso de la mano de obra asalariada.
-Aguacateros "de complemento": son caneros, resineros "grandes", 0

ganaderos que tienen una superficie limitada y que han buscado plantar una
maxima cantidad de aguacate en relaci6n con los recursos monetarios y la
tierra disponible. Buscan una maximizaci6n dei ingreso por unidad de
superficie. Son los que cuentan con huertas de mayores riesgos por su aita
densidad de plantaci6n e infraestructura minima.
-Jornaleros-resineros: su estrategia basica es la adecuaci6n dei ingreso
monetario a las necesidades diarias. Trabajan a destajo, los mas pobres se
emplean en la zafra, mientras ùtros han logrado tener una pequena huerta
en condiciones muy precarias (a medias). Casi todos pertenecen a la
comunidad indigena. No tienen posibilidad de acumulaci6n.

El desarrollo dei aguacate ha logrado, en pocos anos una diferenciaci6n
extrema entre los productores, a tal grado que las estrategias posibles se
asemejan progresivamente a las que tenddan patrones por un lado yobreros
por otro.

Se observa también, que los campesinos de Atapan estan ahora
integrados en varios mercados nacionales e internacionales tal y como 10
expresa el cuadro 38.

Pero a nivel regional la presencia de las zonas aguacateras ya no
fomenta mucho dinamismo en el desarrollo econ6mico e industrial: en los
ingenios caneros y en las plantas resineras ya no se crean empleos desde
hace mas de 15 anos. Pero en relaci6n directa con el aguacate, los principales
flujos que concretizan la integraci6n de Atapan a la regi6n son:

-El consumo de tablas de la Sierra para hacer las cajas de aguacate;
-El consumo de quimicos y maquinaria, sobre todo para el transporte,
que hace prosperar el comercio en Los Reyes;

-El consumo de nuevos bienes (muebles, aparatos) y de alcohol, ligado
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CUADRO NQ 38

Compra Venta

Mercado
nacional

Mercado
inter
nacional

• estiércol (La Piedad, Jalisco)
• azucar• ferrilizantes • aguacate (Guadalajara)

• alcohol

• qufmicos (E:qUU) • aguacate
• maquinaria (--) • resina (por Zacapu, Urua-
• tecnologfas (--) pan hacia EEUU, RFA)

al incremento de los ingresos y deI nivel de vida, también eIemento deI
dinamismo comercial en Los Reyes;

-La construccion en los pueblos aguacateros, que impulsa la fabricacion
de materiales y el empleo en Los Reyes.

Esta ultima parece ser la unica actividad realmente productiva,
estimulada indirectamente por el cultivo deI aguacate en esta region
constituida por la ciudad de Los Reyes y su entomo inmediato. En fin, coma
10 ensefia el cuadro, el aguacate solo ha hecho que se refuercen en el area las
ganancias de sectores ajenos a la comunidad por el usa 0 eI consumo de
bienes producidos en empresas concentradas y con alta productividad deI
trabajo.

El desarrol1o deI aguacate tiene otros inconvenientes: en el casa de
Atapan. En los afios recientes ha sido acompanado de un despilfarro de los
recursos locales y de uso inmoderado 0 por la imposibilidad de usarlos
nuevamente para el provecho de los habitantes:

-desperdicio deI agostadero abajo deI bosque y de los arboles de
aguacate, vinculado con el decaimiento de la ganaderia;

-desperdicio paulatino de los terrenos que servian para huertas de
aguacate criol1o, y de toda la tierra de temporal donde no se da el
aguacate;

-tiradero de madera en los desmontes hechos para plantar aguacate;
-saqueo deI bosque y aprovechamiento desenfrenado de la madera;
-desperdicio de energia fosi! y humana en los patrones actuales deI
cultivo deI aguacate;

-mantenimiento de los campesinos con un maiz comprado, después de
pasar por manos de varios intermediarios;

-sustitucion de la mana de obra canera por forasteros.
Obviamente, el grupo que mas padece de este derroche es la comunidad

indigena. Ademas, con la aparicion de nuevas relaciones productivas se
incremento la desigualdad en la reparticion efectiva de los recursos:

-La comunidad indigena alieno casi la mitad de sus mejores tierras;
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-La comunidad casi no tiene cultivos de autoconsumo,
-Muchos comuneros tienen una inseguridad total en el trabajo (pocos
son empleados permanentes en el aguacate, y los contratos con las
resineras son anuales);

-Sus huertas, por 10 general, son las de peor rentabilidad y no estan
subsidiadas a través deI crédito publico.H Lo mismo que muchas
huertas de mestizos pobres, plantadas en los afios recientes, muy
amenazadas por la caida paulatina de los precios.

Lo grave para la comunidad es que esta situaci6n goza de una buena
estabilidad, porque plantar aguacate se ha convertido en la estrategia
campesina. Escasos son los campesinos que no quieren tener su huerta, a
pesar de los sacrificios que eso puede implicar. De tal suerte que ya no hay
estrategias campesinas que se encaminen hacia la renovaci6n de los recursos
naturales.

En esta situaci6n la SRA y la Forestal tienen una responsabilidad
sumamente importante, que no es solamente deI pasado pues ahora
desprotegen los recursos por los permisos que se dan de aprovechar la
madera. En otros términos, cabe preguntarse si no habra cierta complicidad
y "no-intervenci6n" deI Estado al amparo de un desarrollo aguacatero a todo
precio.

Quiza podrian existir estrategias de "defensa" y de preservaci6n de los
recursos en la comunidad indigena si ésta no estuviera saqueada por parte de
sus propios miembros. Esto la mantiene en estado de divisi6n y limita en
proporciones considerables el poder de los que quisieran unirse para
reclamar sus recursos asi coma justos ingresos repartidos de manera
igualitaria. Esta situaci6n beneficia a los aguacateros, 10 que a veces,
indirectamente, ha reforzado un divisionismo entre mestizos e indigenas ya
latente desde el surgimiento de nuevas relaciones productivas.

Generalizaci6n a otras zonas aguacateras

En las margenes de la Meseta Tarasca donde no hay cafia (Tarecuato,

34. Se evidencia aqui el problema de un financiamiento sectorial, por producto, de parte dei
Estado: los aguacateros importantes, a la vez caneros, acumulan la mayor parte de los
subsidios gubernamentales otorgados localmente a través dei crédito; de hecho el
Estado promueve a los "empresarios" en el cultivo dei aguacate.
Por otro lado tenemos con la situaci6n de la comunidad indigena un ejemplo de 10 que
sucede con el fomento de una "especializaci6n regional" hacia una sola actividad
determinada por las ·'aptitudes diferenciales" de cada terruno: el desarrollo de la
producci6n elegida crea el surgimiento de un grupo de agricultores reconocidos
oficialmente, mientras se aceleran sensiblemente la diferenciaci6n social y la margina
ci6n de una parte creciente dei campesinado local.
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Tingüindîn, Nuevo Zirosto, Zacân) hubo probablemente un "corte" en el
proceso hist6rico: se empezaron a comprar las tierras directamente para
plantar aguacate. Ya no podîa darse el hecho de campesinos locales
enriquecidos por la cana resultando que en esos lugares la tierra fue
acaparada -de manera mucho mas brutal-por inversionistas35 que 10
hicieron en gran escala a partir de ganancias que eran las de profesionistas.
Resulta entonces que en esos rumbos las huertas tienen un tamano
promedio superior a las de Atapan 0 San Francisco Periban36 y, probable
mente, estan mas tecnificadas por 10 genera1. Ahora bien, puede ser un poco
excepcional el proceso de apropiaci6n de la tierra en Atapan por un gran
nûmero de particulares, permitido por una reorientaci6n masiva de las
actividades en la comunidad indîgena ya que pasaron de la agricultura a la
recolecci6n de la resina. En otras zonas caneras, se supone que es mas
frecuente el casa de un desarrollo aguacatero en manos de ejidatarios
caneros, con menores consecuencias agrarias sobre las comunidades
indîgenas. Pero de todos modos parece entonces que en Atapan, coma en
toda la regi6n de Los Reyes, la cana fue un factor que, elevando la capacidad
econ6mica de todos los que la sembraban, permiti6 un acceso un poco mas
democratico al cultivo deI aguacate.

Con todo, hay probablemente rasgos comunes en todas las zonas
aguacateras en cuanto a algunas transformaciones provocadas por la
expansi6n de las huertas:

-Desplazamiento de campesinos "tradicionales", muchas veces pertene
cientes a comunidades indîgenas, pero con menores consecuencias
sobre desocupaci6n en el campo que en el casa de muchos cultivos
comerciales;

-Acaparamiento deI poder poHtico y econ6mico por parte de los
aguacateros, independientemente de donde sea su origen;

-Desgaste de los recursos locales y decaimiento de la ganadeda;
-Falta de agua y erosi6n deI suelo;
-Auge deI trabajo asalariado en el campo e incremento de la
precariedad para los campesinos que se convierten en peones;37

-Auge de las actividades de construcci6n y reforzamiento de una
posici6n estratégica para los duenos de camiones de carga.

35. En el caso de un fracaso aguacatero, esros empresarios serian de los primeros en sacar su
capital vendiendo las huertas para invertirlo en orros secrores.

36. Este pueblo riene una estrucrura socio-econ6mica muy parecida a la de Atapan, excepro
que el ejido, aguacatero ycanero, es mucho mas importante. Por orro lado, el control de
los pequefios propierarios sobre los bosques comunales es mucho mas relevante.

37. En lugares donde poco se aprovecha la resina (Tingüindfn, Tarecuaro yotros) puede ser
que sigan con milpas, 10 que les proporcionarla menores ingresos pero reniendo con
qué corner a un precio mas bajo.
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En fin, el aguacate hubiera sido mas positivo para el desarrollo regionaJ
si no hubiera sido por la necesidad que tiene este cultivo de invadir zonas
maiceras importantes. Y si bien gracias al aguacace se ofreci6 trabajo a
campesinos desplazados, no se han creado muchos empleos para crabajadores
que no fueran oriundos de las mismas areas de producci6n. En sintesis, el
espectacular desarro110 socio-econ6mico de la regi6n, ha ido acompanado de
la pérdida de la identificaci6n de los campesinos con los recursos de su
terruno.
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CAPITULO VII
TRAPICHES y HUERTAS. EL EJIDO TEPENAHUA,

MUNICIPIO DE NUEVO URECHO

Jean Damien de Surgy

INTRODUCCION

La principal motivaci6n para este estudio de casa esta en el interés hacia las
"zonas de transici6n", que ocupan vastas superficies deI territorio michoaca
no, tal vez mas de la quinta parte. Esta denominaci6n pretende apoyarse .
sobre varios aspectos:

1. El fisiogrâfico, referido a areas intermedias seglin varios criterios
coma la altura, la temperatura, las precipitaciones y la accesibilidad. Se
ubicaran esencialmente entre la tierra "templada" y la tierra "caliente", 0

también al margen de unidades geofisicas mas pequenas, por ejemplo, entre
la Meseta Tarasca y el Bajio 0 los valles caneros.

2. El socio-econ6mico, relacionado a areas donde el sistema social de
producci6n cobra rasgos intermedios desde el punto de vista deI grado de
organizaci6n colectiva en la producci6n, y también el de la finalidad de las
actividades productivas: deI autoconsumo hasta las diferentes modalidades
de comercializaci6n.

3. El poHtico, que se refiere al interés estratégico de una zona yal grado
de intervenci6n deI Estado en la toma de decisiones y el control de la
producci6n agropecuaria.

Respecto a estas zonas de transici6n, queremos entender de qué
manera estan participando 0 influyendo en el desarrollo de zonas vecinas
que ya han sido bien caracterizadas por estudios socio-econ6micos 0

antropol6gicos. En aIgunos casos pueden inc1uir sistemas de producci6n
propios y originales, encarrilados en una dinamica propia muy fuerte comq
en el caso de la franja aguacatera en Michoacan. Pero puede ser también que
bajo la infiuencia de la evoluci6n en las zonas vecinas, los rasgos originales
de estos sistemas se hayan ido borrando con el tiempo.

Escogimos aqui un lugar donde se manifiestan conjuntamente ambas
tendencias. La preocupaci6n inicial era conocer, constatando las importantes
transformaciones ocurridas en el Plan de Tierra Caliente de Michoacan tras
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40 aiios de ininterrumpida intervenci6n deI Estado, cuales podian ser las
consecuencias de este movimiento sobre los tipos de sistema de producci6n
que existen en las laderas de Tierra Caliente. Ahi encontramos varios
escenarios de los que se desprenden diversas preguntas:

1. Puesco que en el Plan de Tierra Caliente se hicieron grandes
inversiones en infraestructuras hidraulicas, que debieron redituar mediante
los cultivos comerciales de exportaci6n, se puede pensar que las laderas
fueron colocadas en el papel de productoras de granos basicos. Esto no
resulta cierto, pues el Plan de Tierra Caliente sigue produciendo grandes
cantidades de maiz y frijol mientras el cultivo de maiz de temporal no es tan
relevante en los margenes.

2. Al contrario, en la medida en que muchos ejidos y pequefias
propiedades de Tierra Caliente tienen a la vez tierras de riego y tierras de
temporal 0 matorrales en la vertiente, hay una fuerte tendencia a la
"ganaderizaci6n" de las laderas, mientras la agricultura se concentra en las
parcelas de riego. En esas laderas hay presencia de medieros para
desmontar, hacer milpa y dejar potreras de buena calidad para el ganado.
Esto si resulta cierto en todas las vertientes aridas de Tierra Caliente, que
son la mayoria, dada la escasez de precipitaciones por debajo de los 1,200
metros de altura.

3. Pera en las laderas, en torno a las corrientes de agua que bajan deI
cerro, existen numerasas zonas de pequefio riego que tienen una funci6n
muy antigua: la de suministrar, en pequefia escala, productos tropicales para
la tierra fda. También sirven coma proveedoras de granos durante
temporadas en las cuales éstos escasean en la tierra templada. Esto queda
c1aramente ilustrado, a manera de ejemplo, por las actuales relaciones entre
Nuevo Urecho y Ario de Rosales (ver mapa 27).

Estas zonas de pequefio riego fueran integradas al Districo de Riego deI
Plan de Tierra Caliente. Esto implicaba el control total deI Estado sobre la
repartici6n deI agua, pero ademas la planificaci6n de las actividades en los
ejidos por parte del Banco Ejidal (1uego Banrural) a través deI financiamiento
selectivo de los cultivos, primero el algod6n, luego los dtricos y el me16n,
acompafiados por aIgunos granos basicos coma arroz y frijo1. De esta
manera, aunque con una renta diferencial supuestamente desfavorable, se
introdujeran en las vertientes algunos de los cultivos comerciales practicados
en el Plan, posiblemente con los mismos efectos de sumisi6n a la
aleatoriedad de los mercados nacional e internacional, de hegemonia de
empacadoras e industrias agroalimenticias en el proceso de producci6n y de
renta de tierras ejidales a las plantas. Uno de nuestos objetivos sera medir la
importancia de estos mismos fen6menos en lugares que, sin embargo,
quedan un poco al margen deI proceso de "modernizaci6n agrkola" que
sigue transformando la Tierra Caliente.
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MAPA NQ 27: UBICACION DEL MUNICIPlO DE NUEVO URECHO
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La parte oriental deI mUnlClpl0 de Nuevo Urecho (ver mapa 28)
induye precisamente en la vertiente una de esas areas de pequefio riego, que
ademas, presenta la ventaja de ser igualmente abierta sobre el Plan de Tierra
Caliente y sobre la tierra templada hacia Ario de Rosales, comunicado a
Nuevo U recho por un camino de terraceria transitable en la estaci6n seca. El
poblamiento de esta area tiene una dinamica propia (ver mapa 28 y
comentario), en daro contraste con el resto de la ladera cuya vegetaci6n
oscila entre el matorral muy seco y el bosque de encino que esta dedicado casi
exc1usivamente a la ganaderia, 0 mas bien al pastoreo de hatos ganaderos
euyos duefios -que emplean algunos vaqueros y medieros- no radican ah!.
Estos lugares aridos obviamente no merecen un estudio como "zonas de
transici6n" pero sus caracteristicas son importantes en el analisis deI area
que nos interesa. Esta presente ademas una estratificaci6n muy completa de
los cultivos y de las actividades a 10 largo de 500 metros de desnivel, que
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MAPA NQ 28: DINAMICA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO
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COMENTARIOS AL MAPA NQ 28

Este mapa refleja los movimientos de poblaci6n que tuvieron lugar
entre los afios cuarentas y ochentas en el municipio de Nuevo Urecho
(8,140 hab. en 1980). En todo el periodo el crecimiento real de la poblacion
deI municipio nunca ha rebasado un 3% al afio (promedio 1.5%),10 que
indica que siempre hubo una fuerte emigraci6n hacia otras zonas (Taretan,
valle de Apatzingan, Uruapan). S610 en là década de los cuarentas baj6 por
un tiempo el saldo migratorio negativo, cuando las infraestructuras de riego
y la modernizaci6n agricola empezaron a ocupar a muchos jornaleros en el
valle de Lombardia. Desde ese momento los jornaleros deI Valle repre
sentan un 30% de la poblaci6n econ6micamente activa deI municipio, igual
que los ejidatarios.

En realidad, 10 que cambi6 entre 1940 y 1955 solo fue el punto de
llegada de los emigrantes que siempre han salido de las laderas secas deI
municipio: por un tiempo se cambiaron a lugares que quedaban dentro de
los limites deI municipio. Pero en esas partes aridas la poblacion de todos
los ranchos que tenian menos de 150 habitantes en 1940 nunca ha dejado de
bajar. Los unicos asentamientos que tuvieron un crecimiento absoluto entre
1940 y 1980 se ubican en las zonas de riego (crecimiento importante en los
principales ejidos)· yen los 1ugares bien comunicados. Asi, 10 mas relevante

.fue la migraci6n al interior deI mismo municipio, de las zonas secas hacia
las de riego, vinculada con una autosuficiencia alimentaria cada vez mas
reducida y el surgimiento de un control total de las zonas aridas por los
ganaderos grandes.

• Con inmigraci6n s610 en Titiparo, San Vicente (cercanos al ingenio azucarero de Taretan) yLos O[a
teS (por el piloncillo). Estos pueblos, y s610 ellos, quintuplicaron su poblaci6n a 10 largo de 40 anos, a
pesar de la existencia en el valle de una pequena emigraci6n a EEUU. desde 1960. En el pueblo de
Tepenahua el crecimiento real fue regular (entre 1.5% anuaJ duran[e [000 el periOOo).
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corresponde a la vez a todos los grados posibles de control por parte deI
Estado: muy marcado en el vaHe de Lombardia; éste se reduce a su minima
expresi6n en ellugar Hamado Ûtates, donde se produce cana para hacer
piloncillo. La presencia en el area de este complejo canalpilonciHo restringe
en enormes proporciones la representatividad deI esrudio en cuanto a 10 que
sucede en las laderas de Tierra Caliente; pero por su misma capacidad de
frenar la evoluci6n de los sistemas de producci6n espedficos de las laderas,
confiere al area de esrudio verdaderas caracteristicas de zona intermedia, que
no depende exclusivamente de 10 que sucede en el Plan de Tierra Caliente, y
donde la organizaci6n socio-econ6mica no esta totalmente trastornada por
la "modernizaci6n".

Mas precisamente, enfocamos nuestro estudio sobre dos nucleos deI
ejido Tepenahua: los asentamientos Hamados respectivamente Tepenahua
y Los Ûtates, que son los mas poblados y mejor comunicados de los cuatro
(con El Mirador yEl Calvario) que conforman el ejido1 cuyo dominio abarca
la mayor parte de las tierras de riego que existen en la vertiente oriental deI
municipio de Nuevo Urecho. En efecto los campesinos de esas dos
localidades cultivan parcelas en todos los niveles, desde el Plan, en ellugar
Hamado SanJuan, hasta el manantial que permite regar la cuenca. También
cultivan importantes superficies de temporal, una cuarta parte deI total, y
tienen monte y basque. Pero mas que todo, Hama la atenci6n la diversidad de
los cultivos y la importante proporci6n de maiz y frijol en los sistemas de
producci6n, que es mucho menor en los ejidos de Nuevo Urecho, dedicado al
mango e lbérica, dedicado al arroz y mel6n principalmente.

Ademas de esta diversidad, existen comunicaciones directas hacia
arriba y hacia abajo y, mas que eso, se nota una "doble polarizaci6n" que
cobra una importante dimensi6n geogrâfica, a tal punto que las dos
localidades no parecen pertenecer al mismo ej ido, coma 10 observamos en la
primera parte deI estudio. En efecto, las dos localidades no solamente tienen
producciones y actividades diferentes, sino también una dinamica de la
fuerza de trabajo muy distinta en la agricultura. Ademâs, esta observaci6n
nos Heva a admitir que, si existi6 un sistema social de producci6n coherente a
nivel de todo el ejido, éste se ha desagregado, 0 bien se encuentra ahora en
otro nivel; antes si habia una coherencia que se fundamentaba sobre el
procesamiento de la cana de azucar. Pero hoy en dia, la base territorial de la
industria azucarera en la vertiente se ha restringido a un area mucho mas

1. Las cuatro rancher/as se juntaron en los anos treintas para formar un ejido canero. Eran
pocos campesinos en cada una pero esto no basta para explicar por qué se juntaron as!.
Tepenahua siempre haquedado como "cabecera deI ejido", tal vez porque de ahl eran los
propiecarios de un amiguo pequeno ingenio destruido durame la revoluci6n: supuesta
mente fueron ellos quienes fomentaron el ejido para controlar una zona importante dei
abastecimiento de cana al ingenio de Taretan y varios crapiches.
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pequena, mientras la otra parte deI ejido se ha transformado mucho.
Trataremos de explicar por qué el proeeso de modernizaci6n s610 afect6 a
una parte deI ejido; y veremos que en la parte canera se ha reforzado
curiosamente un sistema social de producci6n que descansa sobre una fuerte
organizaci6n colectiva deI trabjo: el complejo cana/piloncillo en Otates.
Entonees podremos entender c6mo la coherencia de este sistema modifica la
evoluci6n de la parte mas controlada por eI Estado y de toda la cuenca
alrededor deI ejido. AS1, el interés de esta zona de transici6n es porque ahl
interfieren dos tipos totalmente distintos de evoluci6n de las relaciones
entre productores.

A estas observaciones debemos agregar un nuevo hecho: si la
intervenci6n deI Estado se habla enfocado s610 hacia el Plan de Tierra
Caliente durante mucho tiempo, los anos setentas marcaron eI principio de
un interés hacia las zonas de temporal y hacia las laderas, sectores olvidados
donde pareci6 que se pudieran rentabilizar nuevas inversiones y abrir
nuevas perspectivas en la agricultura. Concretamente, aSl como la finalidad
de la producci6n en el Plan de Tierra Caliente es a1canzar los mejores
rendimientos en cultivos de exportaci6n, las laderas de Nuevo Urecho han
sido elegidas para el monocultivo deI mango, comercializable a nivel
nacional e internacional. Este proyecto refleja la busqueda de una maxima
"eficientizaci6n" de cada hectarea regada en base al planteamiento siguiente:
"en las laderas, donde no se puede meter maquinaria, hay que dinamizar la
fruticultura y dejar las tierras planas unicamente para los cultivos mecaniza
dos". Resulta que en el ejido Tepenahua se da una intervenci6n deI Estado
sumamente orientada: s610 se finanda el mango, y toda la asistenda técnica
esta enfocada hacia este unico cultivo. Observaremos c6mo este proyecto se
integra en un conjunto sumamente diversificado de sistemas de producci6n
donde al parecer, los campesinos estan frenados por limitantes fuertes que
ahl se oponen a las ambiciones deI Estado: un auge deI mango limitado por
las caractedsticas originales de la organizaci6n campesina podda ser un
auténtico factor de desarrollo para todos los productores deI area.

1. TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

A fin de jerarquizar las diferentes actividades y ver de qué manera los
campesinos de Tepenahua yOtates integran en sus sitemas de producci6n la
diversidad de los cultivos y su distribud6n en eI espado, aplicamos una
encuesta que nos permiti6 evidenciar diferencias marcadas entre los
campesinos de los dos pueblos.
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La encuesta

Dado el tamafio muy reducido de las poblaciones que nos interesan
(alrededor de 270 y400 habitantes respectivamente), se han podido obtener
datos respecto a un 60% de los jefes de familia en cada pueblo, y de esta
manera reconstituir con apreciable confiabilidad la repartici6n de los
cultivos a nivel de los dos pueblos que representan, ademas, un 70% de la
poblaci6n deI ejido.

U nos 200 ejidatarios se reparten, segun los daros oficiales, 3,195
hectareas de monte, 402 de temporal y 1,375 de riego. En cuanto a los
agostaderos colectivos, result6 que menos de un 5% de los campesinos
encuestados tienen mas de tres reses. Es decir que en realidad estos predios
son controlados por miembros deI ejido que radican en la cabecera de Nuevo
Urecho, Lombardia 0 Uruapan, duefios de hatos muy grandes. Asi, la
encuesta nos precisa sobre todo c6mo se reparten los diferentes cultivos en
las superficies de labor (ver cuadro 39).2

CUADRO NQ 39

Tepenahua Otates

Ma{z 48% 48% Primavera-verano
Arroz 18% - Primavera-verano

Frijol 39% ~% Otono-invierno
Me16n 5% - Otono invierno
Pepino 2% - Otono-invierno

Cana - 40% Ambas temporadas
Mango 33% 10% Ambas temporadas

2. En el cuadro los porcenrajes se refieren a la superficie ocupada duranre la cemporada
indicada (en la escaci6n seca hay cierras en descanso: 23% en Tepenahua, 46% en
Ocaces).
En Tierra Calieme el frijol casi nunca se culciva asociado con el maîz en primavera
vera no: con el calor y la humedad ambienral se pudre.
Hay muy poco arroz de ocofio·invierno: casi siempre falcaria el agua de riego para
alcanzar las necesidades de los meses de marzo y abri!.
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En realidad, ninglin campesino de Tepenahua u Otates tiene esta
repartici6n de cultivos, y mas que eso, a una profunda diferenciaci6n en la
agricultura de riego se agregan diversos grados de participaci6n en otras
actividades: agricultura de temporal, ganaderia, extracci6n de la resina y
aprovechamiento de otros recursos dei bosque, comercio, etc.

Se nota en primer lugar que el area estudiada no constituye de ninguna
manera una reserva de mana de obra para los cultivos comerciales dei Plan
de Tierra Caliente. En efecto, los que se pusieron a trabajar de peones en el
valle ya han emigrado hacia pueblos (Ibérica) 0 ciudades (Lombardfa) deI
Plan de Tierra Caliente. En la zona que nos interesa, parece que ya no hay
participaci6n de los campesinos de las laderas en los trabajos que se hacen en
el valle.

Varios datos de la encuesta confirman la existencia de una dinamica
diferente entre Tepenahua y Otates: a la especializaci6n marcada
-fruticultura en Tepenahua, caiia en Otates- que se nota en la repartici6n
de la P.E.A., se aiiade una serie de diferencias, relacionadas con el uso deI
suelo:

-en Otates se cultiva sobre todo el mafz de temporal con azad6n 0 yunta
de bueyes alquilada, mientras en Tepenahua alternan mafz y frijol de
riego, cultivados a menudo con tronco propio de caballos;

-hay una polarizaci6n de los jornaleros: en Otates todos trabajan en la
caiia 0 en los trapiches, y pocos en otros cultivos. Muchos de
Tepenahua van a Otates para la zafra, aunque ahf casi no hay caiia;

-en Otates se acostumbra mucho el trabajo después de comer, hasta el
anochecer. Ademas se registra una importante proporci6n de campesi
nos inmigrantes; todo indica que ah! la mano de obra esta ocupada al
maximo.

-ahf trabajan tres hijos por cada dos jefes de familia, mientras en
Tepenahua, son dos hijos por cada tres jefes de familia;

-en Otates las plantaciones de mango son mas recientes;
-la parte intransitable de la terraceria durante las lluvias esta entre
Tepenahua y Otates; el primera queda entonces comunicado con
Nuevo Urecho, mientras el segundo solamente 10 esta con Ario de
Rosales. .

No cabe duda aiguna de la importante diferenciaci6n socio-econ6mica
existente entre las dos localidades. Pero esto sugiere también que los
respectivos sistemas de Cultivo se reparten el espacio de manera polarizada,
y quisimos ver c6mo se reflejaba esta organizaci6n en el paisaje.

Usa deI suelo

Observando este paisaje, aparece efectivamente un escalonamiento de la
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vegetaci6n yde los cultivos. Para conocer su repartici6n en el area de estudio,
hicimos recorridos y para las zonas donde no huba muchos cambios
(matorrales, basques y cafiaverales) y que no fueron visitadas, usamos
fotografIas aéreas de 1975 y 1976 (DETENAL) coma marco de referencia.
Asî, aparece (ver mapa 29) una zonificaci6n deI area en unidades de paisaje,
al interior de las cuales se observa cierta homogeneidad en la combinaci6n
de cultivos y actividades y, quizâ, vegetaci6n natura!. Como 10 veremos mas
adelante, varias de estas unidades de paisaje corresponden a un tipo de
sistema de producci6n practicado por una parte de los campesinos, es decir
que en esta zona hay un escalonamiento espacial de los sistemas de
producci6n que se nota sobre todo cuando se hace un recorrido transversal
en las zonas de riego, desde el valle hasta la parte mas alta de la cuenca
regada, arriba de Otates.

En eI mapa 29, primero aparecen las zonas que no son aprovechadas
por campesinos de Tepenahua u Otates: .

En la orilla deI valle de Lombardia, los ejidatarios de lbérica practican
sistemas basados sobre cultivos comerciales de riego (arroz/frijol, meI6n,
pepino, sandia).

Rodeando los pueblos pero sobre todo el de Nuevo Urecho, hay una
"cintura" de huertas de mango, pertenecientes a propietarios de la cabecera
y son las mas antiguas que se plantaron -antes de los afios setentas-, si no
se toman en cuenta los solares. Las de mayor tamano -hasta 7 hectareas
son, sobre todo, de ganaderos importantes.

Luego hay extensas zonas sin riego,3 dedicadas a la ganaderia. Los
ganaderos, algunos de los cuales son ejidatarios de Tépenahua, viven en la
cabecera municipal 0 fuera deI municipio. Segûn la asociaci6n ganadera
local, cada unD tiene en promedio 40 cabezas de ganado corriente, cebû 0

cruzado cebû-suizo. Ocupan una posici6n fuerte en el mercado regional de
crias y carne. Siempre tienen por otro lado una proporci6n apreciable de
vacas lecheras, alimentadas en la estaci6n seca con pastura comprada en
Uruapan. Los medieros que cultivan maiz en sistemas de barbecho largo
para desmontarles potreros a los ganaderos, asi como los agricultores que les
dejan pastorear el rastrojo, son de los ranchos mas apartados deI municipio,
en plena zona arida (La Zirandilla, El Aguacate, San José deI Salto, etc.).

Luego, al interior deI area estudiada se observa una polarizaci6n muy
clara. En la zona llamada de "maiz-frijol-mango-potreros" se desenvuelven
esencialmente sistemas de cultivo practicados por campesinos deI poblado
Tepenahua (como 10 veremos en la tipologia de los sistemas). Los mas
diversificados cultivan ademas tierras deI valle. Arriba (zona cana/maiz)
dominan los sistemas de cultivo de los campesinos de ûtates (ver Cuadro

3. Matorrales 0 basques.
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MAPA NQ 29: Usa DEL SUELO EN EL AREA (UNIDADES DE PAISAJE)
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40), donde las huertas de mango son mas chicas y mas redentes. En realidad
hay una transid6n progresiva entre las dos zonas, pero ésta no ocupa un
espado muy ancho y pusimos el limite en la parte inferior deI territorio
delimitado por la cana. Los ejidatarios ganaderos aprovechan sobre todo la
parte de abajo, donde se notan mas potreros en tierras de riego.

Asi, esta estricta scparad6n geogrâfica de los sistemas de cultivo y de
ganado no deja de llamar la atend6n. También evidenda que los campesinos
de cada pueblo cultivan las tierras que rodean el asentamiento, y comproba
mos que igual sucede en las localidades de El Calvario y El Mirador que estan
mucho mas incomunicadas. No hay entonces ninguna distribud6n de las
parcelas de cada unD en todo el territorio ejidal. Al contrario, este ejido
parece abarcar a varios terrunos, que son el resultado de una evolud6n
diferenciada deI ejido. Obviamente, la cread6n de este ejido obedeci6 a la
necesidad politica deI momento y no a la existenda de un solo grupo
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campesino. El unico elemento de coherencia a nivel de todo el ejido seria la
migraci6n a Otates comun a la mayoria de los jornaleros agricolas durante la
zafra.

Tipologia de los sistemas de producci6n (cuadro 40)

Las primeras impresiones llevan a concluir que existiria cierto "atraso" en la
agricultura de Otates en realidad la diferencia esta en que se usa mucha mas
mana de obra por unidad de superficie en este pueblo, tomando en cuenta la
actividad de transformaci6n en los trapiches. Asi, coma 10 vamos a ver,
puede ser que en Otates no sea interesante aumentar la productividad dei
trabajo en el cultivo del maiz, y que la introducci6n del mango no represente
una intensificaci6n tan provechosa en cuanto al ingreso generado.

Este s610 es unD de los aspectos de la diferenciaci6n en la agricultura
local: tenemos que hacer un analisis mas fino de los sistemas de producci6n,
que también son variados en cada localidad, para ver qué tipos de
racionalidad socioecon6mica se pueden encontrar.

Aparecieron ocho tipos claramente delimitados, entre los cuales se
reparten las 56 familias campesinas encuestadas. Algunos tipas de sistema
son caractedsticos de campesinos de Otates, mientras otros 10 son de
campesinos de Tepenahua.

Primero se elimin6 a tres de los encuestados, que por ser inactivos, no
fueron considerados sustentadores de un sistema de producci6n propio.
Luego, la diferenciaci6n se hizo en base al cruzamiento de 2 criterios
simples:

-actividad principal: agricultura, fruticultura, 0 cultivo y procesamiento
de la cana.

-acceso a los recursos: campesinos con tierra 0 jornaleros.
Teniendo en cuenta que fueron encuestadas un 60% de las familias que

viven en los 2 pueblos, es bastante confiable la repartici6n numerica de los
campesinos en cada tipo. (Solamente el tipo 2 esta bastante sobrerepresenta
do en la encuesta).

1Y 2: caneros
A todos los caneras les absorbe la cana mas dei 80% de su tiempo de trabajo
(incluida la molienda en los trapiches). Aqui se nas hizo fundamental
separar a los que paseian 0 no su "taller" para la transformaci6n (malinos).
3 y 8: jornateros
Muchas, sobre tada en Otates, tienen su parcela de maiz y a veces unos
mangas. Pero se les cansider6 coma jornaleros cuanda dedicaban a este tipo
de actividad mas de tres meses de tiempo completo excepto el casa de un
campesino que es pe6n en la zafra pero también importante fruticultor,
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CUADRO No. 4U

(Xl TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION EN TEPENAHUA- ÛTATES

Caracredsricas generales No. de ûrares Tepehanua % de % de
encuesras ejidararios medieras

1. Dueno de rrapiche 8 100% 87% t:l
::;j

2. Canera sin rrapiche 1 100% 100% rn
:lll

3. Jornalero - cana 11 100% 55% 9% rnz
4. Agricultor - MaÎz 4 75% 25% 50% 50%

(")

5=
5. Agricultor diversificado 8 50% 50% 88% 25% (")

6. Fruricultor - agriculror 12 100% 83% ~
7. Agricultor - maÎz/frijol 6 100% 83% 17% ~

3:
8. Jornalera diversificado 3 100% 33% "I:lrn

CIl

Z
>

Sisremas de cultivo No. de No. de hecrareas promedio Animales Vacas rn
Z

y ganado mangos cana arroz frijol melon maiz des- de rrabajo lecheras >
:lll

sandia canso rn
>

pepino CIl

"rl
:lll

1. Dueno de rrapiche 40 3 1.5 0.5 8 3
c:
::l

2. Canera sin rrapiche 0 2 2 (")
0

3. Jornalero - cana 8 1.3 0.5 1 1
r-
>
CIl

4. Agricultor - maiz 0 2.2 0.5 1
5. Agriculror diversificado 10 2 3 0.5 3.2 1 2 3
6. Fruriculror - agricultor 110 1.3 1.5 0.3 1.8 2 1
7. Agriculror - maiz/frijol 4 2.5 2 0.3 1 1
8. Jornalero diversificado 0 0.7



TRAPICHES y HUERTAS. EJIDO TEPENAHUA. NUEVO URECHO.

elasificado en el tipo 6.
4 y 7: agricultorer "maiz" y "ma{z-/rijol"
Estos campesinos no tienen otros cultivos; por otro lado la separad6n encre
los dos tipos es muy clara porque los primeros cultivan s610 maiz de
temporal, miencras los segundos 10 cultivan en parcelas donde siembran
frijol de riego en orono-invierno.
5: agricultorer "diverri/icador"
Estos tienen cultivos adicionales como arroz, mel6n, pepino 0 sandia y, a
veces, algunos frutales. La ganaderia es también un elemenco importance de
la "diversificad6n" (el 50% de e110s rienen ganado).
6: /ruticultorer-agricultores
Consideramos que un campesino entraba en esta categoria cuando la
fruticultura, mango sobre rodo, era la actividad principal. Esto corresponde
mas 0 menos a una huerta de tamano superior a los 45 arboles -bajo la
condici6n de que no se tenga cana. En efecto 45 mangos (1/2 Ha.)
corresponden aprximadamence:
-al trabajo necesario para 3 hectareas de maiz;
-a la necesidad de una persona de tiempo completo cuando menos durance la
mitad deI ano;

-a un ingreso neto que rebasa los 150,000 pesos -invierno 84-85- (el de
dos hectareas de frijol, 0 una hectarea de arroz "encharquinado" -con
trasplance- 0 tres hectareas de arroz al voleo, 0 de cuatro hectareas de

maiz de riego).
Para tener un panorama complero de 10 que existe en el area, habria que

agregar dos ripos de sistema que son complemencarios encre si en el
aprovechamienco de un espado comun (matorrales y basques): el de los
grandes ganaderos, y el de los medieros que culrivan maiz con cielo de
barbecho largo. Estos dos tipos no estan represencados encre los habitances
de Tepenahua y ûtates. Sin embargo, son importances para encender la
dinamica general.

En cuanco a caracteristicas generales, se pueden precisar ciertas
diferencias encre los dos pueblos: en Tepenahua los jornaleros son j6venes,
mientras en ûtates se puede hablar de una verdadera elase de peones. Esto se
confirma por el hecho de que un 55 % de ellos son ejidatarios, es decir que
ahi la estructura de la organizaci6n colectiva determina que muchos
campesinos con tierra trabajen de jornaleros durance la zafra.

En cambio los caneros que no tienen trapiche son j6venes que
perrenecen a una organizaci6n familiar en la cual un miembro de mas edad
tiene un trapiche y muele la cana de sus pariences mas j6venes.

Al parecer, hay dos ripos de campesinos sin rierra: los jornales que a
diario toman el trabajo que se les ofrezca y los "medieros" que cultivan
pequenas superficies de maiz en tierras muchas veces prestadas en forma
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gratuita por fruticultores 0 caneros que no siembran malz. Estos ultimos
(tipos 1 y 6), junto con los agricultores que tienen tierras en el Valle y con los
ganaderos (tipo 5) son los campesinos con el mejor nivel de vida en el area
estudiada. El usufructuario de la parcela no cobra, aunque no es gratuita esta
relaci6n en el sentido de que requiere de peones que, fuera de las épocas de
cosecha, tengan con qué mantenerse.

Se analizara mas adelante la repartici6n de los cultivos, que expresa
fuertes divergencias entre los tipos de sistema. Pero ya sorprende la
existencia de un importante grupo de campesinos que no cultivan mas que
malz y frijol, y por 10 tanto se destaca aqui que la especializaci6n en mango 0

cana es bastante selectiva.
En cuanto a sistemas de ganado, los animales de trabajo incluyen

burros, mulas, caballos y bueyes propios. No aparecen aqullos animales
rentados a ganaderos grandes. El elevado numero de burros concentrados
por los duenos de trapiches se explica por la necesidad de acarrear la cana.

Los bovinos de abasto son poco representados y el tamano de los
rebanos es muy variable; son campesinos de fuera los que practican esta
ganaderfa. En Tepenahua y Otates predomina la ganadeda lechera -con
ganado cebu, suizo 0 Holstein-, con pocas vacas pero con 6 meses de
ordena permitida por la alimentaci6n con bagazo, puntas de cana y pastura
de riego. Muy frecuentemente se observan en plena zona de riego tierras en
descanso para tener potreros con abundante pasto. AsI se satisface la
demanda de leche en Nuevo Urecho, Tepenahua, Otates y las ranchedas
vecinas.

El interés de hacer una tipologla de los sistemas de producci6n esta en
poder comparar luego, las posibilidades de expansi6n de los diferentes
grupos de campesinos, y ver de qué maneca la 16gica socio-econ6mica de
unos es decisiva sobre los limitantes deI sistema de producci6n de otros.

En Tepenahua y Otates el principal problema se basa en las
posibilidades de combinaci6n de las actividades en el tiempo. En el cuadro 41
damos un calendario de trabajo simplificado para las principales actividades,
de manera que se puedan comparar las necesidades de fuerza de trabajo en
cada periodo.

Registramos aSI cinco puntos claves en los cuales, por la excesiva
necesidad conjunta de mano de obra, aparecen problemas cuando se trabajan
dos cultivos en el seno de un mismo sistema de producci6n:

1. La siembra deI frijol interviene en plena zafra -de enero a marzo-,
la cual exige que todos los braLOS disponibles estén en los trapiches. ASI
resulta que los campesinos de los grupos 1,2 Y3 en la tipologla (caneros y
jornaleros de Otates) casi no cultivan frijol como se ve en el cuadro 40, a
pesar de tener las tierras adecuadas. Estas tierras de riego se destacan en el
paisaje que rodea a Otates en noviembre-diciembre: ahl queda en pie el
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rastrojo deI mafz entre las parcelas de cana, mientras las tierras de los
agricultores de Tepenahua ya estan en barbecho para sembrar el frijol.

2. El trasplante deI arroz viene en eI momento mas 0 menos preciso de
la siembra deI mafz, cuando éste ultimo alterna con el frijol para hacer dos
cic10s de cultivo al ano. Los empresarios agrfcolas usan entonces la siembra
mecanizada para el mafz. Sin embargo, existen medieros (en el grupo 5 de la
tipologfa) que s610 cuentan con sus animales y su propia fuerza de trabajo
para hacerlo todo. Estos resuelven el problema evitando la operaci6n deI
trasplante. Es decir, siembran el arroz al voleo aunque técnicamente sea
"una aberraci6n" ya que se despilfarra el agua y se a1canzan rendimientos de
2 a 3 toneladas por hectareas contra 8 toneladas en promedio para el arroz
"encharquinado", es decir, con trasplante. La otra soluci6n serfa suprimir el
mafz, que "reditua poco y por eso no yale la pena rentar una tierra para él".
Pero para un mediero es imprescindible cultivar mafz para tener con qué
corner; el objetivo no es venderlo. As! es perfectamente 16gico e imprescindi
ble que en Tepenahua se cultive el arroz al voleo, que corresponde también
para el mediero gastos mfnimos en efectivo y una maxima valoraci6n de su
parte de la cosecha. Asf el comportamiento de aIgunos ejidatarios que
prefieren dar su tierra en aparcerfa es unD de los factores de fracaso para la
divulgaci6n de técnicas de cultivo con trasplante. Esto explica por qué la
SARH tiene pocos resultados "positivos" respecto a este problema en
Tepenahua.

Los caneros no siembran arroz por la falta de tierras planas adecuadas.
3. Los agricultores que siembran mel6n -escaso en el area de

estudio- después deI ma!z 0 deI arroz, tienen un plazo muy reducido para
preparar el terreno. El mel6n sufre a menudo asfixia e inundaciones en la
regi6n, 10 que lleva a los técnicos a criticarles por inadecuadas técnicas de
preparaci6n deI suelo e insuficiente numero de pasadas con el tractor; para
poder hacerlo correctamente necesitarfan suprimir el cultivo de primavera,
verano, 0 bien retrasar la fecha de la cosecha del mel6n, con la imprescindible
pérdida de ingreso que se deberfa a la cafda de los precios en plena estaci6n
de cosecha. El problema de la saturaci6n deI mercado es, en realidad, el que
mas conduce a los agricultores a apresurarse para preparar el terreno, 10 que
para eIlos es preferible a la obtenci6n de rendimientos 6ptimos. Asf resulta
que en esta problematica, los mas favorecidos son los agricultores que estan
estrictamente especializados en el mel6n, es decir las empresas que 10
cultivan en tierras ejidales rentadas.

4. Los fruticultores (grupo 6) y los agricultores que siembran frijol
(grupos 5 y 7 en la tipologfa) tienen poco tiempo para barbechar y sembrar
su mafz, mientras los caneros y los jornaleros que trabajan en la zafra
(grupos 1,2 Y3) estan totalmente libres desde abril hasta julio para hacer los
trabajos de barbecho y siembra. Estos pueden trabajar sin problemas con
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yuntas de bueyes rentadas 0 prestadas, que ademas se mantienen con un
cuidado mInimo y que estan a cargo deI dueno cuando no se les ocupa,
mientras aquellos tuvieron que comprar sus cabalIos 0 mulas para trabajar
rapido y tener los animales listos el dIa y a la hora que se necesiten. As l, no es
ninguna prueba de atraso que en ûtates se sigan usando bueyes: mas bien,
ahI les conviene mejor a los campesinos que necesitan la tracci6n animal
s610 en el periodo de menores apuros..(

5. Pero el problema que mas nos interesa para determinar la evoluci6n
de toda el area es la incompatibilidad entre la cosecha deI mango yla siembra
deI maIz de temporal. Esta situaci6n tiene numerosas repercusiones sobre la
evoluci6n de los sistemas de producci6n en Tepenahua y ûtates:
a) los grupos de campesinos (No. 3,4,8 en la tipologIa) que no cuentan con
los recursos suficientes para mecanizarse, contratar peones 0 comprar sus
alimentos, estan forzados a seguir cultivando su maIz con azad6n 0
animales, y a sembrarlo temprano porque la mayoda de ellos tiene solo
tierras de temporal. Esta necesidad les impide el acceso al mango, porque no
10 poddan cosechar ni por medio de la contrataci6n de algunos peones
(ademas, nadie estada disponible). El umbral infranqueable es el de los 300
40 primeros arboles, porque luego, con una huerta mas grande, poddan
dejar de sembrar una parte deI maIz. En pocas palabras, estos campesinos no
pueden enriquecerse con el mango.
b) el sembrar menos maIz es precisamente 10 que hacen los fruticultores
(grupo 6), que tienen segun el cuadro 40, escasas superficies de maIz propio
(1.8 hectareas en promedio). Estos rentan 0 dan a medias sus tierras de
temporal a campesinos que por cultivar maIz en condiciones precarias no
tendran oportunidad de plantar mas que un pequeno solar con mangos. AsI
se incrementa rapidamente la diferenciaci6n social entre los campesinos deI
area. ,
c) un fen6meno paralelo sucede en ûtates, donde los duenos de trapiches
plantaron mucho mango ultimamente. En efecto se nota en el cuadro 41 una
buena complementariedad en el tiempo entre la zafra y el corte deI mango;
éste, menos exigente, viene en un periodo en eI cuallas numerosas familias
caneras estan disponibles, asI coma algunos peones que no ocupan tres
meses barbechando tierra y sembrando maIz. Hay también algunos dueiios
de trapiche que han preferido la opci6n de no cultivar mango y sembrar
superficies apreciables de maIz, que se vende a los demas "trapicheros" y a
comerciantes de fuera. Los que no pueden escoger son los jornaleros de la
cana, que siembran maIz para su autoconsumo y no plantaran mangos con 10

4. En Otates es talla disponibilidad de mano de obra familiar en las l1uvias que se hacen
hasta cuatro escardas en la cana y el ma!z (1a ultima con azad6n), aumentândose as! el
rendimiento sin gastos suplementarios.
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que se incrementara la diferenciaci6n social. Estos jornaleros son mucho
mas afectados que los agricultores de Tepenahua, quienes alternan su ma!z
con frijol y pueden sembrarlo mas tarde en tierras de riego.
d) una expansi6n deI cultivo deI mango necesitara numerosos peones. Pero
si éstos no tienen huertas por no poder cosecharlas, menos podran ir a
cosechar las de los patrones. Una consecuencia deI auge deI mango podda
ser eI separar a los jornaleros de sus cultivos de autoconsumo, en otras
palabras acelerar su proletarizaci6n 0 hacerla mas completa. Se puede
imaginar una situaci6n en la cual los peones de Tepenahua/Otates cortadan
la cana en otono-invierno y cosechadan el mango en la primavera.

En realidad, no sucede as! por razones que seran detalladas mas
adelante. En efecto la gran mayoda de los jornaleros son los que trabajan
actualmente en la zafra (incluso los de Tepenahua, aunque de manera mas
eventual), y éstos esran involucrados en un sistema de producci6n colectivo
en eI cual estan muy arraigados en su terruno; participar en el procesamiento
de la cana coma asalariado en Otates no es peonaje sino cooperaci6n, y la
siembra deI ma!z en eI terruno marca la pertenencia a la comunidad. Los
unicos peones de tiempo completo que se pueden concebir, son los que
cortadan el mango por ejemplo, y luego hadan otros trabajos en eI valle.
Pero de hecho, los salarios son mejores en los trapiches y la mayoda de los
jornaleros siguen alternando el corte de la cana/molienda y siembra deI
maiz.

Esta situaci6n -la existencia de un sistema social de producci6n, casi
intocable en torno a los trapiches- da su maxima relevancia a la
incompatibilidad mango/ma!z de temporal en los sistemas individuales y
por la escasez de jornaleros disponibles, limita de este modo la expansi6n
deI mango. As!, hay poderosos factores que frenan el impulso a la
diferenciaci6n social generada por la fruticultura. Esto llama la atenci6n
sobre la organizaci6n deI trabajo en torno a los trapiches, 10 cual sera
analizado a continuaci6n.

2. FALTAN BRAZOS EN EL CAMPO:
LA PRODUCCION DE PILONCILLO .

La industria "panochera" sorprende al principio por 10 atrasado y obsoleto
de los procesos que maneja: usa molinos de agua 0 bestias, los cortadores no
queman la cana, ésta se transporta a lomo de burro, eI bagazo se seca a mano,
no se emplea luz eIéctrica para mover los jugos ni una gota de petr6leo para
calentar las calderas... , en pocas palabras, los trapiches emplean una
cantidad enorme de mana de obra respecto al volumen de la producci6n
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obtenida, y tienen una bajisima productividad deI trabajo.
Pero también se pueden hacer las tres observaciones siguientes, coma

primera justificaci6n de la "viabilidad" deI sistema:
-los trapiches no estan en competencia con los ingenios porque no
sacan eI mismo producto, ya que en las condiciones regionales, los dos
productos tienen un mercado totalmente distinto.

-los trapiches son un ejemplo perfecto de integraci6n local de la
producci6n, porque los campesinos son duenos de sus medios de
transformaci6n y no hay intermediarios en este primer nive!.

-en todo el occidente de México hay pocos lugares con tanta
concentraci6n de trapiches (permitido por el aislamiento de esta
pequena cuenca canera): los campesinos de Otates tienen una posici6n
oligop61ica en el mercado regional deI piloncillo.5

La infraestructura producdva

En Los Otates existen once trapiches en actividad (en el cuadro 42 se
registran las caracteristicas de ocho de ellos): ocho movidos por fuerza
hidcaulica, dos por animales y une por maquina diesel. Para tener un
panorama mas completo registramos en los alrededores un trapiche en
Chachalacas (poblado de El Calvario) y otro en Los Negros (municipio de
Ario de Rosales) donde mas bien se produce cana para venderla fresca en
patzcuaro.

Esta concenrraci6n es probablemente igual a la que habLa en antiguas
zonas caneras en donde ahora trabajan los ingenios, y la permanencia de los
trapiches en Otates se debe a un conjunto de factores. Los principales son
que ahora esta zona esta fuera deI a1cance deI ingenio y que en un pasado
reciente tampoco interesaba a los ingenios el cultivo en las pendientes
pedregosas de Otates por no poder mecanizarse. En efecto, desde los ailos
sesentas, la cana no es rentable para un ingenio si éste tiene que pagar por
medio de los caneros a numerosos peones para los procesos de cultivo y
siembra. Ademas, Otates no tiene acceso transitable hasta las parcelas para
los camiones y las maquinas cargadoras de cana, aparte de todas las
dificultades que saldrian en la zafra para quemar y cortar en dichas parcelas.
Esta "incomunicabilidad" hacia Tierra Caliente ha preservado en medida
importante la producci6n deI piloncill0.

Cada trapiche se abastece con determinada superficie de cana, cultivada

5. Existen puntoS de venta muy lejanos en el norre: para un distribuidor de mayoreo
guanajuatense, por ejemplo, tiene que poder llevar en un solo viaje grandes cantidades
de piloncillo, las cuales se encontraran en un mismo lugar de producci6n. solamente si
existen ahi mas de 2 0 3 trapiches de agua.

415



~ CUADRO NQ 42-Q\
CARACTERISTICAS DE LOS TRAPICHES (ZAFRA 1983-84)

Trapiche No. 2 3 4 5 6 7 8

Fuente de energia Diesel Bestias Bestias Agua Agua Agua Agua Agua tl
(2 x 2) (2 x 2) =il

Capacidad (ton. pilonc.jdfa) 0.07 0.18 0.20 2.2 0.7 0.8 ln:=
Productividad ln

Z
(kg. piloncillo/ton. cana) 60 70 70 100 100 100 90 95 n

>Temporada de molienda ene-mar nov-mar ene-mar dic-mar nov-abril nov-mar dic-marzo die-abri! n
Tons anuales de piloncillo 7 30 lB 110 190 125 60 70 0
No. de trabajadores

Z
n

(familia y peones) 5 7 7 12 22 12 10 11 >
3:

No. de burros 3 B 6 6+5 17 13 dei arriero 9 'l:I
ln

Superficie de cana propia 1.5 ha. 2.5 ha. 1 ha. 3 ha. 10 ha. 5 ha. 4 ha. 5 ha. tIl

ZSuperficie total molida 1.5 ha. 3 ha. 2 ha. 10 ha. 15 ha. 10 ha. 7 ha. B ha. >
Muelen 1. cana propia ln

Z
2. de los parientes 1,4 1,3 1,2 1,3,4 1,4 1,2,4 1,2,3 >
3. de los peones :=

ln

4. de otros (maq) >
tIl

Precio de venta mayoreo 'Tl:=
(promedio/kg. abri! 'B4) $ 25 S 40 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 40 $ 45 c:

>-1

No. de reses 7 3 2 4 5 3
ii
0

No. de mangos 20 4 100 30 25 50
t""
>

rentados
tIl

Nora: el rrapiche no. 5 ("la hacienda") riene dos calderas.
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en las inmediaciones. Faltan datos hist6ricos, pero hoy en dfa el duei'io de un
trapiche 0 "molino" muele 5U producci6n y la de sus familiares que no tienen
molino y, con menor frecuencia, la de otros ejidatarios y de sus peones
cuando éstos tienen una parcela. Asf nos encontramos frente a un hecho
poco çomun: un ejido en el cual los ejidatarios poseen sus plantas
procesadoras. Esto no quiere decir que tengan un nivel de vida de
"patrones". De hecho, por la falta de peones, tienen que participar en el
trabajo igual quecualquiera de sus obreros. Y probablemente es asf desde
que los duefios de los trapiches son en su mayorfa ejidatarios.

Procesos de trabajo

Cada trapiche cuenta çon un mplino movido por agua 0 b~§Ûas, 1,lna
infrMlstructura para cocer los jugos y un juego de IPoldes para çonformar eI
pilQPcil1o.

El molino se abasteçe con cafia qu~ traen los ~rrieros de l,as parcelas, y
Qc§pués de s~r pesada esta cafia pasa entre un juego de cinco cilindros
lJlp-vidps por el molino. El residuo s6lido, 0 bagazO: es inmediatamente
puesto bajo ,~l sol para que s~ seque. El jugo de la çafia ("guarapo") es
almacenado en una pila donde se le agrega cal para evitar las fermentaciones.
El poder almacenar eI guarapo es importante porque hay dfas en que no se
usa eI moljno, sobre todo cuando la capacidad de cocimiento 0 la
disponibilidad de los trabajadores no son suficientes. De la pila se saca el
guarapp para cocerlo en unos estanques de hierro, abajo de los cuale~ esta
una çàJdera. Estos ~stanques estan dividicios en yariQs compartimi~ntos,

unos Pc pre-evaporfld6rî y otrQs de cocimiento, colocadps ~n posici6n
diferente arriba de la caldera segun la temperatura que se quiere usar. Abajo
un "atiz~dor" abast~ce la cal~ra con bagazo segun las indicaciones precisas
deI "panochero" par~ obtener un fuego de determinada
intensidad.

En la construçci6n de l~ m.ayorfa de los trapiches de agu~710s mqlinos
estan concebidos para abas~ecerdos calderas. Estas, para la comodidad de la
manipulaci6n deI piloncil1o y de los juegos, estan abajo deI plan de trabajo y
abiertas hacia eI occidente para ser atizadas por los vientos dominantes deI
invierno. Esta disposici6n corresponde precisamente al sentido de la
pendiente en Ot~tes (asf, este lugar goza deuna maxima productividad de la
quema deI bagazo),

En casi todos lo~ plolinos (yer cuadro 42), no existe la mano de obra
sufici~nte para trabajar las dos caIderas y, generalmente, s610 se usa una,
tr!!PllÏi!ndo ~l molino s~Jamente tEes 0 cuatro dlas a la semana (y los hombres
siete dfas). La necesidad de mana de obra no esta solamente en la fabricaci6n
deI piloncil1o sino también el secado y la manipulaci6n deI bagazo que es el

417



DIFERENCIACION CAMPESINA EN AREAS FRUTICOLAS

GRAFICA NQ 44: ESTRUCTURA DE UN TRAPICHE DE AGUA

Occidente--

unico combustible utilizado en los trapiches, aunque también se emplea un
poco de lefia al empezar la temporada. De hecho se requiere un atizador
permanente en la caIdera ytres 0 cuatro hombres en eI arC7a de secado deI
bagazo que siempre esta a un lado deI trapiche.

Cuando eI "panochero" juzga que el cocimiento deI "guarapo" lleg6 al
punto, 10 saca y 10 vierte en un recipiente de madera largo y angosto, donde
se bate y se refrigera el piloncillo. Luego se llenan los moldes de madera (de
200 a 500 moldes de a 10 conos en un trapiche) y cuando esta todo bien
enfriado, se corta el piloncillo, listo para ser empacado. En el momento de
llenar los moldes y cortar, vienen los "bagaceros" a ayudar, 10 que no debeda
ocurrir en un trapiche funcionando con un numero suficiente de obreros. De
hecho se estima que en un trapiche de agua de tamafio regular se necesitan
doce personas en eI molino y doce personas en eI campo (corte y acarreo de
la cafia). Pero segun nuestras observaciones (ver cuadro 42) se llega en
realidad al promedio siguiente: cinco familiares directos, dos parientes
lejanos, cinco 0 seis jornaleros de Otates ytres jornaleros de Tepenahua,
quince personas en total; faltadan seis 0 siete para una correcta cobertura de
las tareas y es por eso que en muchos de los trapiches s610 se usa una de las
dos calderas.

A la vez, esta repartlci6n promedio de la mano de obra nos da una idea
de la importante participaci6n de las familias extensas de los duefios de los
trapiches, y nos explica que en Otates se encuentran familias enteras de
peones de la cana. Estas trabajan mas bien en eI corte de la cana, mientras los
parientes deI dueno casi siempre estan todos en el molino. También ahi en
las parcelas se emplea mucha mana de obra, ya que la cafia no se que ma. De
hacerlo cambiada el color y el sabor deI piloncillo. Este problema no existe
en los ingenios ya que las impurezas salen en la melaza. Uno 0 dos
trabajadores aseguran el acarreo con una tanda de bueros que casi siempre

418



TRAPICHES y HUERTAS. EJIDO TEPENAHUA. NUEVO URECHO.

pertenecen al dueno deI trapiche. Cada viaje corresponde a la cana cosechada
por un cortador, para que en el trapiche la pesen y remuneren al pe6n segun
la cantidad cortada. De hecho todos los trabajadores deI trapiche son
remunerados por tarea; en el molino ésta se mide por "cuarto", correspon
diente al trabajo comun necesario para sacar 250 Kg. de piloncillo y a la
cantidad de guarapoque llena un estanque de cocimiento. En los molinos de
agua de tamano regular se sacan cuatro cuartos al dia en plena estaci6n
productiva. Asi, en la zafra de 83-84 se pag6 la tonelada de cana cortada a
$400 (también $100 al arriero por toneIada cargada y acarreada) yel cuarto a
$200,0 sea aproximadamente $800 diarios para la mayoria de los jornaleros,
cuando el salario minimo estaba a $550 diarios. En la zafra 84-85 eI sueldo
diario promediooscilaba entre 1,200 y 1,500 pesos diarios: de $300 a $450 el
cuartO, y de $500 a $800 la tonelada de cana cortada (de manera muy
original, el jornal aumenta durante la temporada de molienda). Pero por la
importante participaci6n familiar y por la circunstancia de que, aunque no
aparezca en la encuesta, muchos peones tienen sembradas pequenas
parcelas de cana, los arreglos son multiples y variados. Asi, cuando en un
trapiche se mueIe la cana de uno de los peones, se acostumbra no pagarle su
sueldo y cobrarle de 15 a 30% deI pilonciIJo que se saca. El pe6n se queda con
70 a 85% deI pilonciIJo,lo que es sumamente ventajoso si se considera que
80 a 85 % deI costa deI pilonciIJo esta absorbido por la transformaci6n
siendo los gastos deI cultivo de la cana muy bajos.

Asi se acostumbra que cuando el dueno de un trapiche muele la cana de
sus familiares, se cobra con la mitad deI pilonciIJo, y con las dos terceras
partes cuando se maquila para una persona ajena a la familia.

Cuando se calcula la repartici6n deI ingreso, en todos los casos, sobre
todo cuando se trata de la cana de un pe6n, hay entonces un acta de
solidaridad deI dueno deI trapiche hacia su cliente. La reciprocidad esta en la
participaci6n indispensable de estas personas en la molienda.

Comercializaci6n y ganancias

La situaci6n 0ligop6lica de los productores permite que el pilonciIJo les
sea bien pagado: en 1984, el promedio de pago en ûtates era de $40/Kg. y en
1985 oscilaba entre $80 y $85 10 que represent6 mas de un 100% de
aumento. Sin embargo, los productores, por falta de mano de obra, no estan
disponibles para llevar a cabo la comercializaci6n, y por eso es frecuente,
sobre todo para los productores importantes, que recurran a contratos de
venta en los cuales aseguran a un comerciante determinado tonelaje para la
temporada. Muchas veces estos contratos estan asociados con préstamos deI
comerciante para financiar el cultivo de la cana y pagos adelantados para
financiar el principio de la zafra; muchas veces los comerciantes ponen una
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condici6n para estos préstamos ya que tienen bajas ganancias relativas (deI
40 al 80% sobre cl Kg. de piloncillo) y quieren tener la posibilidad de
provocar una caIda eventual de los precios deI mercado sobre el productor.
Pero obviamente el mercado no esta saturado en las condiciones actuales. Y
eS,tos contratos son muy diferentes de cualquiera "venta al tiempo"; aqui el
comprador paga el producto a medida que se 10 lleva y al precio normal de la
temporada. Los que sufren bajos precios son los productores de muy
pequeiias cantidades, que no encuentran comprador a menos que bajen sus
precios 0 que vayan directamente a vender el piloncillo a Patzcuaro y a
lugares aun mas lejanos.

En estas condiciones, hemos hecho una aproximaci6n a las ganancias
de un dueno de trapiche, tomando como referencia el promedio de los
trapiches de agua, es decir moliendo diariamente diez toneladas de cana
durante una temporada de 80 dias trabajados a plena capacidad

Haciendo el balance de estas tres formas de cornpartir las ganancias
segun su frecuencia respectiva, estimamos que moliendo cuatro cuartos al
dia, el dueno ganaba aproximadamente $12,000 diarios en promedio
durante la zafra de 1984, que representaba de $800,000 a 900,000 para todo
el ano ($75,000 mensuales). Aunque esta gananda parece buena, en realidad
hay que relativizar1a porque en primer lugar corresponde a un trabajo muy
duro (de sol a sol) durante euatro meses, y porque el heneficio se ve
recortado por los intereses de los créditos particulares pues se cobran las
tasas de interés usuales en el comel"cio, y el Estado no tendria ningun interés
en subsidiar la producd6n de piloncillo. Sencillamente, no existen créditos
publicos para la cana en Orates.

En el C\ladro 43 se observa una marcada solidaridad: un cafiero puedc
sacar casi el mismo beneficio que su pariente duei'io deI trapiche, cuya
ganancia es baja wando muele la cai'ia familial". Esto expresa un derecho
muy importante que tienen los hermanos, hijos y peones deI dueiio sobre el
traI1iche; sin ellos, el molino no funcionada, y de heçho en Otates la
vercladera unidad de producci6n ligada a un trapiche es la familia extensa.
Los trapiches que mejor funcionan tienen generalmente una divisi6n deI
trabajo muy bien establecida entre un padre y varios hijos 0 sobrinQs que
Ilportan parte de los medios de producci6n 0 de los canaverales, y que tienen
,:ada une un puesto clave en la zafra. Como lq ensena el cuadro 43, esta
solidaridad redproca es permitida por los altos precios pagados por el
piloncillo. Mas a4n, el margen bruto elevado que permite sacar la venta dei
piloncillo es una garanda para la sobrevivenda deI sistema. En efecto, ést~
se VB muy amenazado por la falta de peones, y esta exige que las ganancias
pel piloncillo permit!!n dejlJr1es un sueldo mas elevado que el salario
minimo. La pal'ticipad6n de un campesino coma pe6n en un trapich@
siempre le es agradecida de alguna manera, por ejemplo, solamente se le
cobra su ayuda al momento de molerle su cana. 0 bien, cuando se trata de
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CUADRON043

Utilidad de un cuarto de piloncillo en 1984
(250 Kg. a hO/Kg. = $10,000)

Cana dei Cana de un Cana de un
dueno pariente (1/2) tercera (2/3)

Piloncillo para el dueno $10,000 $5,000 $6,670

Mano de obra1 - 3,600 - 3,400 - 3,600
Cultiva de cana2 -900
Diversos -500 - 250~ -500

Ganancia dei dueno $ 5,000 $ 1,350 $ 2,570
Ganancia dei canero - $ 4,10()4 $2,430

1. 18 peones a S 200 (contando el trabajo de mantenimiento deI molino).
2. 2.5 % de los gastos para sacer 100 Ton. (1 Ha.), que equivalen a $36,000.
3. Los hermanos 0 hijos panicipan en ciertos gastos, como el mantenimiento de los animales.
4. Trabaja de obrero en el trapiche sin cobrar sueldo.

campesinos muy desprovistos, el duefio deI trapiche les prest~ con
frecuencia un terreno "gratuiro" para sembrar ma!z y alimentar a su familia.
As! hay varios inmigrantes en Otates, que vienen de ranchos aislados 0 de las
tierras frias. Ah! encuentral1 un trabajo eventual y una parcela por la cual no
se les cobra renta. As!, por ese mecanismo de solidaridad redproca, las
buenas ganancias de los duefios de los trapiches sirven, ademas de mantener
a una numerosa familia, para fijar una numerosa poblaci6n en Otates, sin 10
cual todo el sistema se vendria para abajo. Es tanto mas indispensable en
cuanto que siempre ha existido un "tabu" respecto a los trapiches, en los
cuales el trabajo no s610 es muy duro sino que es el mismo que
desempefiaban en tiempos remoros los esclavos indios 0 negros. De hecho
hay muchos jornaleros que prefieren trabajar en otros cul:-ivos aunque
ganen mucho menos, y resulta que los trapiches no solamente estân
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obligados a trabajar abajo de su capacidad, sino que los duenos limitan la
superficie de cana sembrada para estar seguros de poder molerla toda.

No pueden tampoco alargar la temporada de la zafra porque en abril y
maya el cauce de las zanjas que abastecen los molinos se reduce mucha.
Ademas, habria un problema par la falta total de disponibilidad de la mana
de obra para ir al campo durante el inicio de la zafra para proporcionar los
cuidados a una cana que seria cortada en abril y maya. Toda esto explica la
fuerte limitaci6n de la superficie sembrada y el desaprovechamiento de los
trapiches en la primavera (ver cuadro 42). Ademas, hay ahora una fuerte
tendencia, a que en esos dos meses, una parte de los jornaleros se vayan al
corte deI mango cuando no siembran maiz.

Consecuencias sobre los sistemas de producci6n en el area

A pesar de estas fuertes limitantes, asistimos a un fen6meno casi parad6jico,
permitido par el alto valor deI piloncil1o.6 Este valor es el que permite eI
mantenimiento de una actividad muy intensiva en mana de obra (una
hectârea de cana necesita diez dIas de molienda -0 sea 150 jornadas en un
trapiche de agua de tamano regular, la que significa que una hectarea de cana
mantiene a mucha mas de una persona-7 mejor que el mango) y muy poco
productiva (ver cuadro 44): par ejemplo en la zafra un cortador saca dos
toneladas al dia contra seis cuando queman la cana; el transporte de la cana
no es mecanizado; la molienda permite sacar de 70 a 100 kilogramos de
piloncil1o par toneIada de cana mientras en los ingenios se sacan de 100 a
120 kilogramos de azucar por toneIada; todo el cultiva de la cana es a mana
con azad6n...etc. (Véase eI cuadro 44).

Pero esto es solamente una parte, ya que la producci6n de piloncil1o es
también muy redituable par unidad de superficie para eI campesino, coma la
demuestra a continuaci6n el cuadro 45.

Ya sabemos que segun las circunstancias, esta utilidad se puede repartir
de distintas maneras entre el dueno deI trapiche y el dueno de la cana. Pero
de todos modos es mas eIevada en pramedia que la de cualquier otro cultiva,
incluso la deI mango que se situaba entre $150,000 y $200,000 par hectarea
en 1984.

6. Si consideramos que el piloncillo contiene un 60% de azucar, ésto pone el valor dei kilo
de azucar que sale de los trapiches a $70 sin gastos de refinaci6n, mientras el costo de
producci6n dei azucar en los ingenios oscilaba en 1984 entre $20 y 30 por kilo; esta
demuestra que en el mercado se le atribuye un valor espedfico al piloncillo coma tal.

7. Supongamos un trapiche que muele ocho hectareas de cana con 16 personas en la
temporada: se mantienen dos activos por hectarea de cana, es decir seis personas en casa
de que cada activo tenga ademas media hectarea de ma{z.
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CUADRÛ Na 44

COMPARACION DEL PROCESAMIENTO DE LA CANA

Fertilizaci6n organica A veces, estiércol 0

gallinaza comprados

Producto final
Longevidad de la cana
Limpieza de las parcelas

Protecci6n de la planta

Fertilizaci6n qufmica
Rendimientos promedio
de la cana
Acarreo de la cana

Productividad deI corte
de la cana
Productividad de la
molienda
Energfa para la molienda

Combustible

Ingenio

Azucar
4 anos
-escardas con tractor

o animales (max. 2)
-chaponeo a mano, 0

herbicidas
Plaguicidas

X
110 ton/Ha.

Tracas de motor 0
cargadoras
6 a 8 Ton/dfa/cortador
(queman)
110 Kg. de azllcar/Ton.
de cana
Bagazo + petr6leo

Bagazo + petr6leo

Trapiche

Piloncillo
25 anos
Escardas (304) ychaponeo
a mano.

Nada (variedad muy re
sistente)
Hojas secas de la cana
+ estiércol (trafdo a lomo

de burro)
X (la mitad)
100 ton/Ha.

Burros

2 Ton/dfa/cortador
(no queman)
50 Kg. de equiv.-azucar
/Ton. de cana
Fuerza hidcaulica 0

energfa animal
Bagazo

Nota: Las caldetas sirven para evaporat el agua deI "guatapo" después de algunos tratamientos qulmi
cos (entre e1los, agregaci6n de cal para evitat las fermentaciones que gastan el azucat), y sale una miel
que en los trapiches s610 se enfrla (se obtiene el piloncillo) y en los ingenios se centrifuga después de
salir de los "tachos", pata separar el azucar de las "mieles no cristalizables" (melaza).
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CUADRO Na 45
UTILIDAD DE UNA HECTAREA DE CANA (abril 1984)

(1 Ha. representa 100 Ton. de cana = 10 Ton. de
piloncillo = 10 dfas de molienda en un trapiche de agua)

Valor deI piloncillo (ingreso) $ 400,000

Costos det cuttivo
• Lluvias: 1 pe6n/30 dfas 24,000
• Fertilizante 1 ton. 10,000
• Riegos y diversos 6,000

Total - $ 40,000

Costos de ta motienda
• 160 jornadas a $800 en promo 128,000
• Mantenimiento deI molino (mucho trabajo familiar

no pagado en las secas) 7,000
Ydiversos (cal, lena, bultos, mantenimiento de

los burros... etc.)
Total - $ 135,000

Ingreso neto $ 225,000

Esta relaci6n es clave para entender la dinamica de los sistemas de
producci6n en el area: la fruticultura en esta parte de la ladera, no tomara el
lugar de la cana en un futuro inmediato a pesar de los planes deI Estado. En
efecto los duenos (usufructuarios) de las parcelas tienen mejores utilidades
asî, y sobre todo hay una enorme cantidad de peones que esta presionando
para que los trapiches queden como fuente de empleo, mucho mas
interesante que las huertas de mango porque éstas no les permiten sembrar
su mafz de autoconsumo en buenas condiciones. Con el piloncillo se
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desenvuelve un sistema social de producci6n muy bien integrado en el cual
pocos campesinos poddan abandonar su pape!. Mas aun, los produccores de
ma!z en ûtates tienen su fuente de subsistencia en parcelas p"estadas y por
eso estan ligados de manera imprescindible al proceso de producci6n deI
piloncillo. Pocos estan dispuestos a convertirse en jornaleros permanentes y
as! participar en el auge deI mango. Ademas, las estrategias campesinas de
los patrones consisten en fomentar una organizaci6n que retenga a sus
jornaleros. En efecto, la disponibilidad de la mana de obra es su principal
limitante, mientras la cantidad de trabajo les es impuesta por la estructura
de sus medios de producci6n. No estan en la misma sicuaci6n que los
antiguos duenos de los trapiches, que eran capitalistas y aprovechaban la
mana de obra mas barata que habla ya que ésta representaba el gasto mas
importante. Al contrario, los de ahora tienen que mantener sueldos bastante
elevados, mientras sus peones, por la naturaleza polifacética de las
relaciones que tienen con su patr6n (que es un trabajador coma ellos) , estan
lejos de constituir un verdadero proletariado. Un slntoma muy claro de estas
relaciones de producci6n es que ahl no hay amarradores para "encuadrillar"
el corte de la cana. En casos de emergencia, s610 hay personas que se
encargan de buscar peones fuera deI area.

AsI, el desarrollo deI cultivo deI mango se enfrenta a una cohesi6n
sumamente fuerte de todos los campesinos que participan en el procesamien
co de la cana. En realidad la diferenciaci6n entre los terrunos de ûtates y
Tepenahua se va reforzando, y si efectivamente los duenos de trapiches
plantan algunos mangos en ûtates, esta se vera muy limitado por el papel de
actividad complementaria permitida por la menor ocupaci6n de los caneros
que no siembran maiz, entre los meses de abril y noviembre.

Ademas, las posibilidades de intervenci6n indirecta deI Estado son muy
limitadas: este casi no controla la producci6n de maiz en ûtates, 10 cual se
expresa por el bajo porcentaje de campesinos que recurren a créditos deI
Banrural. En efeceo, cultivar el maiz en las condiciones normales deI
mercado -en tierra rentada y con insumos comprados con un crédito que
hay que devolver- es totalmente irredituable. En cambio, el sembrar malz
cobra sentido cuando los caneros financian el cultivo a los campesinos
pobres y prestan los trapiches para moler el malz destinado a abastecer a
todo el puebla (con aIgunos problemas de combinaci6n de tiempo el malz a
veces tiene que ser molido de noche). Pero resulta que ni el Estado ni
intermediario alguno pueden comprar ahl cantidades apreciables de maiz
para comercializarlo; el mismo Estado no tiene posibilidad alguna de
romper el sistema, mas bien, 10 refuerza cerrando bodegas locales de la
Conasupo en lbérica.

Cabe senalar también las importantes ventajas de la producci6n de
piloncillo a nivel ecol6gico:
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-los trapiches no queman ni una gota de petroleo;
-su sobrevivencia implica, por parte de los caneros, una maxima

preocupacion por la preservacion de los recursos naturales; en efecto un
aprovechamiento desmedido deI basque de encino y deI basque de pinos de
la parte alta deI territorio tendda consecuencias irremediables sobre el cauce
de las zanjas de agua que abastecen los trapiches, con el riesgo de ver los
molinos atorados a cada rato por el exceso relativo de cana introducida entre
los cilindros cuando la fuerza deI agua disminuyera y no habda suficientes
hombres para moler siete dlas a la semana. Actualmente, el aprovechamiento
deI bosque ejidal por parte de los habitantes locales se limita a la extracci6n
de la resina; sobre los $25 a $26 Kg. que paga la resinera de Ario a los seis 0

siete resineros de ûtates en 1984, $10 son detenidos para "obras de interés
colectivo", 10 que hace de este trabajo algo poco atractivo.

-el cultivo de la cana es sumamente economizador de energla e
insumos. En efecto, se planta una variedad especial (carrisilla) que no
alcanza rendimientos altos pero tiene mucha resistencia a las plagas y una
maxima longevidad: coma no entran "trocas" y maquinas en las parcelas que
opriman y asfixien el suelo, una misma plantacion de cana puede durar de 25
a 30 anos. ASI, los gastos de cultivo, excepto la fertilizacion qUlmica, se
reducen a algunas escardas con az-adon y un chaponeo. Las hojas secas, que
no se queman ahl, permanecen en el suelo después deI corte de la cana y
permiten aSI una maxima renovacion de la fertilidad organica. Esta, a su vez,
mejorando la estabilidad estructural dei suelo, disminuye las necesidades de
trabajo deI mismo. ASI se limitan al maximo el usa de energla e insumos
(fertilizantes y plaguicidas), 10 que es un importantlsimo factor entre los que
limitan las consecuencias de una baja productividad dei trabajo.

ASI, la produccion de piloncillo tiene todos los elementos para una
mInima integracion deI campesino en los mercados de energla, insumos y
tecnologla. Por eso es bajlsima la intervencion real deI Estado en este
proceso de produccion, y en todo ca50 solo podda tender a destruirlo. Se
siente la completa originalidad de las practicas campesinas en el sentido de
que ahl cuando los campesinos hablan de la actividad canera y de sus
sistemas de produccion, 10 hacen con total control de su organizacion y una
c1aridad rara vez alcanzada por campesinos en sus explicaciones respecto a
las técnicas que utilizan, a las cantidades manejadas, al modo de combinar los
recursos y a sus estrategias. Esto es la prueba de que manejan perfectamente
bien su sistema de produccion. En fin, hay un alto grado de "auto
determinacion campesina".
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3. EVOLUCION DEL EJIDO

Los habitantes de Tepenahua y ûtates no son representativos de todos los
miembros deI ejido. Ha habido fuertes procesos de diferenciaci6n social que,
acompaêiados 0 provocados por la modernizaci6n de la Tierra Caliente, han
hecho "estallar" el ejido en la medida en que hoy son numerosos los
ejidatarios que no radican en alguno de los cuatro pueblos. Muchas veces ya
no son campesinos, coma 10 evidencia la frecuencia de las rentas de tierras
ejidales en tado el Plan de Tierra Caliente y las caracteristicas de la ganaderia
en Nuevo Urecho.

El "ausentismo" de los ejidatarios

Es 10 primero en llamar la atenci6n. Esta se ilustra en los resultados de
nuestra encuesta; si se considera que ésta abarca un 60% de los campesinos
de Tepenahua y ûtates que representan a su vez un 70% de la poblaci6n
total deI ejido, llegamos a 10 siguiente.

En la encuesta resultaron 38 ejidatarios es decir un 67% de los
campesinos encuestados. Serian entonces 63 entre Tepenahua y ûtates y 90
en todo el ejido, mientras éste cuenta oficialmente con cerca de 200
ejidatarios. Muchos viven en la cabecera municipal, yotros viven fuera. Esta
es muestra de una racionalidad sacio-econ6mica que no es solamente la de
los campesinos que radican en los pueblos deI area. Para esos ejidatarios, sus
tierras son coma un capital que les deja ganancias mas 0 menos buenas y a
menudo las rentan para emplear sus recursos en actividades mas lucrativas.
Asi, par 10 menos una tercera parte de las huertas de mango de Tepenahua
estan rentadas a parientes que no tienen derecho ejidal.

El otro sector en el cual invierten mucho los ejidatarios "ausentistas" es
la ganaderia. Por un lado, algunos ganaderos que se instalaron sobre todo en
la cabecera municipal, tienen "patreros de riego" y poseen vacas lecheras.
Por otro lado, los ejidatarios-ganaderos que viven en la cabecera, en
Lombardia 0 en Uruapan se aseguraron, con su capacidad de acumular
ganado, el acaparamiento de los agostaderos ejidales. Ahi hay una
diferenciaci6n muy pronunciada: estos ganaderos también se han hecho
dueêios de matorrales y bosques privados; poseen de 30 a 150 reses yalgunos
hasta 400, mientras la mayoda de los habitantes de Tepenahua y ûtates s610
tienen sus animales de trabajo. Este monopolio esta, a veces, mantenido por
la fuerza y son muchos los campesinos deI area que solamente tienen sus
parcelas en descanso para mantener su ganado; ademas, no pueden pagar
vaqueros para cuidar hatas muy pequeêios en lugares retirados.

Se puede también cuantificar el ausentismo de los ejidatarios par la
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CUADRONQ 46
DATOS COMPARADOS DE LA PARTlCIPACION DE CULTIVOS

EN EL EJIOO TEPENAHUA

Culrivo

Superficie

Oficial Eacuesra

N2 de socios
en las n6minas

dei Banco

N2 de
campesinos
(enCUf'Sla)

Malz 17 Has. 220 Has. 3 65

120 100 40 35
Frijol

Arroz 5 45 1 22

Me16a 43 12 30 4

Caila 120 120 17 17

Mango 210 60 70 40

comparaci6n entre los datos oficiales de la repartici6n de cultivos en el ejido
(SARH) y los datos obtenidos de la encuesta. Par~ tener cifras comparables
hicimos una extrapolaci6n de la encuesta cuya muestra representa un 42%
deI total deI ejido (cuadro 46).

Este cuadro nos proporciona dos informaciones: primero, cuando la
cifra oficial es superior, hay cultivos como el me16n, mango y frijol que en
importantes proporciones son manejados por ejidatarios que no radican en
ninguno de los pueblos deI ej ido. Asi, de diez miembros deI ej ido Tepenahua
que siembran 0 "hacen cultivar" mel6n, s610 dos viven en Tepenahua.

En segundo lugar, cuando la cifra oficiai es inferior, hay cultivos que a
menudo son manejados por no-ejidatarios coma el arroz, el ma{z y también
el mango; se Jes rentan las huertas con importante provecho para los
ejidatarios. E~ta observaci6n es en parte sesgada por el hecho d~ que para
estos dos cultivos los campesinos prescinden a menudo de la intervenci6n
del Banco. Pero no cabe duda, sobre todo para el maiz -que abarca grandes
superficies- de que estos cultivos son trabajados sobre todo por medieros 0
arrendatarios, 10 que se vio claramente en la encuesta.

Estamos ante una situaci6n en la cuallos ejidatarios "ausentistas" no
solamente detentan los factores de producci6n importantes (huertas de
mango, agostaderos y ganado), sino que ademas dejan a los campesinos sin
tierra todas las producciones "no rentables" (maiz, arroz al voleo). Una vez
mas el cultivo deI ma{z esta en pésimas condiciones como para generar
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excedentes para el mercado nacional.8

En fin, las laderas de Tierra Caliente se ven como zonas pobres. En el
caso deI ejido Tepenahua, los habitantes estan, en su mayoria, cerca de la
marginaci6n pues no hay mas que ejidatarios pobres, medieros, arrendatarios
de huertas, jornaleros agricolas y cafieros que si tienen mejores ingresos
pero con una carga de trabajo que es la mas eIevada de todos los sectores de la
producci6n campesina.

Estos productores, que son la parte mas pobre pero todavia importante
deI ejido, estan muy determinados por el modeIo de desarrollo vigente en el
Plan de Tierra Caliente; asi, eI mercado de semillas y las exigencias de la
Conasupo les obligan a sembrar muchas variedades hibridas de maiz aunque
no sea siempre 10 mas adecuado; solamente queda una variedad criolla de
temporal: el "molonco". Pero a la vez hay poderosos factores de "resistencia"
pues los maiceros casi nunca trabajan con el banco, y aprovechan al mâximo
la producci6n diversificada de frutas de solar en la cual no hay ninguna
injerencia deI Estado. Para estos productos los campesinos tienen un
mercado tradicional (Ario de Rosales, Patzcuaro) mucho mas desarrollado
que el que tendrian los habitantes deI Valle. En resumen, la vertiente no
tiene las mismas posibilidades que el Plan. Por ejemplo, la tierra de las
laderas no çonviene para sacar altos rendimientos en mel6n aunque en
ciertos aspectos los campesinos de Jas laderas conservan mas autonomia.

Orïgen hisr6rico de la integraci6n de Tepenahua

Pero cJ control IIUlS Q menos estrecho deI E~tado sQbre los ql1tivos
come.:dales y de autoçonsumo no puede expJicar por si solo la enorme
diferenciaci6n social entre los ejidatarios, ni la divisi6n deI espacio en dos
terrufiol!, ni la penetraci6n diferenciada de la fruticultura y otros cultivos
comerciaJ~s, mucho mas presentes en los sistemas de producçjpn deI pueblo
de TepeQahua.

En ~f~f;toTepenahua fue desde muy temprano, un lugar ele~idopara el
desenvplvimiento de la iniciativa privada a través de la industria azucarera y,
por alSllnas casualidades, Otates fue una excepci6n en el proceso continuo de
concemraçi6n de la industria azucarera.

Parece cierto que en el pueblo de Tepenahua hubo trapiches igual que

8. El dueno fapitalista de Iii parcela puede "jinetear" el crédiro de avfo que le d~ ~l banco
para mano de obra, en cuaqro que tener a un mediero es como si se pagara a un pe6n toda
la temporada al momento de la cosecha. Esto es inreresanre para el dueno si el sueldo no
es excesivo, e~ deci~ con un mediero si la cosecha no rebasa las dos ~ofleladas por
hectarea. Por Il~Q no /ilS el inrer6s dei dllei'io (ni p'~IIJl~di!lro,CJ!I~ 10 t(tpqfllJ ijlle pagar CQn

el riesgo de una mala cosecha) echar mucho fertilizanre: los ejidatarios desvfan el
fertilizanre dei banco "para mafz" hacia sus huertas.
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en ûtates. Pero a principios dei siglo XX ya exisda en Tepenahua una
hacienda azucarera que procesaba la cana en un pequeno ingenio; en ese
periodo, supuestamente habla una competencia entre el azucar y el
piloncillo, y por su alta productividad, el ingenio se enriqueci6 mucho mas
que los trapiches, eliminando primero los trapiches de Tepenahua.

Pero el ingenio fue mas afectado por la revoluci6n dejando de funcionar
en 1915 y sus duenos no pudieron echar a andar de nuevo la producci6n de
azUcar. Les fue mejor entregar la cana al ingenio mas moderno de Taretan,9
mientras acumulaban ganado en sus propiedades de las partes aridas.

Al momento dei reparto de tierras (1935) se juntaron los demas
campesinos de los cuatro pueblos -al lado de los diez ejidatarios que
aprovecharon las nuevas infraestructuras de riego en el Valle después de los
anos cuarentas- para pedir canaverales y beneficiarse de los agostaderos
colectivos y asl, pudieron acumular ganado rapidamente, rentando bueyes
cada ano a los caneros mas pequenos. Estas personas llegaron a controlar los
animales de trabajo de todo el ejido, y tal vez por eso qued6 Tepenahua coma
"cabecera" dei ejido.

Es probable que muchos trapiches de ûtates hablan sido dei mismo
dueno que el dei ingenio, ya que los canaverales que los abastedan fueron
expropiados -hoy, un 90% de la cana cultivada en ûtates es ejidal-, y sin
base territorial controlada, el dueno ya no podia procesar el piloncillo, por
eso tuvo que vender los trapiches muy baratos; éstos cambiaron de manos
muchas veces y fueron comprados por ejidatarios que lograban con su
familia organizar la producci6n.

En realidad todo esto sucedi6 porque la cana de ûtates nunca fue a
abastecer al ingenio de Taretan, por la incomunicaci6n de esta zona con el
valle en una época en que se empez6 a motorizar el acarreo de la cana; aSl se
crearon las condiciones para que una parte dei ejido produjera cana para el
ingenio, mientras la otra moHa la suya y lograba comercializar el piloncillo
siendo comunicada con las zonas de arriba (Ario, patzcuaro).

En este punto empiezan a cobrar influencia los dos procesos de
concentraci6n de los ingenios y de "modernizaci6n" de la Tierra Caliente; a
medida en que las inmediaciones de Taretan se cultivaban con cana de
manera cada vez mas exclusiva, el costa dei transporte de la cana de
Tepenahua a Taretan lO empez6 a cobrar una importancia relativa, y frente a
los constantes aumentos de producdvidad con disminuci6n dei costo de
procesamiento por tonelada, esta cana -antes muy cotizada por tener la
mejor concentraci6n de azucar en la regi6n- se volvi6 muy poco
competitiva por el hecho de que el costa dei flete no se pudo reducir. Por

9. Al de lbérica primera, hasca que ésce ûJcimo cambién cerr6.
10. 30 Km.
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supuesto este flete se cobraba a los campesinos coma descuento sobre el
valor de la producci6n, por 10 que cada dIa les resultaba menos rentable.

Al mismo tiempo, esto modific6 el marco de la agricultura en
Tepenahua: no fue tanto la promoci6n por el Estado de nuevas infraestructu
ras de riego, pues en Tepenahua todo ya estaba regado, por 10 menos en la
vertiente y en los cafiaverales dei Plan, sino la apertura de un mercado local y
regional con infraestructuras de procesamiento, comercializaci6n ysuminis
tro de insumos para producciones como el frijol y el arroz entre otros. Estos
cultivos tenlan la enorme ventaja de poder combinarse -entre ellos 0 con el
malz- para hacer dos ciclos de cultivo al afio sin ocupar mas mana de obra
que la cafia, y aSI podlan generar utilidades mucho mayores que las de la cafia
en decaimiento. Result6 que de 1965 en adelante toda la ladera regada en las
inmediaciones deI pueblo de Tepenahua dej61a cafia y pas6 a ser productora
de malz, frijol y arroz, mientras habla sido sede de los mas ricos cafiaverales.
Hoy en dIa la unica parte deI ejido que todavla manda cafia a Taretan es la
zona situada al noroeste deI rancho El Mirador. Poco a poco la mana de obra
liberada por la desaparici6n de la cafia se fue empleando en el mango, que
empez6 a cobrar importancia en el area a partir de los afios setentas.

En toda la zona afectada por esta intensificaci6n, que acompafi6 el
abandono de la cafia, cambi6 el comportamiento de los ejidatarios, sobre
todo frente a los cultivos que exigen muchos gastos por unidad de superficie.
En el mel6n la productividad deI trabajo es mejor cuando 10 cultiva un
"empresario" que agrupa cantidades importantes para venderlo a los
exportadores, y esto permite al ejidatario cobrar hasta $100,000 por
hectarea rentada en 1984; también se pueden cobrar importantes rentas
sobre huertas de mango trabajadas por campesinos deI puebla de Tepenahua.

ASI, les result6 mejor a estos ejidatarios salir del area y vivir de sus
rentas y de su ganado, desinteresandose de los asuntos dei ejido. Resultaron
por 10 mismo transformaciones en la ganaderia, la cual se ha especializado
en la producci6n extensiva de carne para un 90% de los hatos. Para el
ganado, hacen milpa los medieros de las rancherias aisladas en terreno ejidal
o privado, igual que antafio, a fin de desmontar el bosque y los matorrales y
dejar a los duefios potreros que tendran buen pasto durante tres 0 cuatro
afios. A veces, los habitantes mas pobres de Tepenahua, teniendo conciencia
de que algunas tierras deI valle pertenecen a todo el ejido cuando sus
usufructuarios nunca vienen, se posesionan como "paracaidistas" de algunas
tierras sembradas de mel6n, y se les saca con violencia. Estas relaciones
dentro deI ejido son la prueba de una desintegraci6n total de las relaciones de
cooperaci6n. Estas solamente son preservadas en la zona que sigue siendo
cafiera (Otates) tal como 10 vimos anteriormente, y también entre los
habitantes de Tepenahua, solidarios alrededor deI comisario ejidal para
hacer una huerta colectiva.
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4. EL AUGE DEL MANGO

Hasta la fecha, el ejido de Ibérica -y de manera mas general el valle,
prolongaci6n dei plan de Tierra Caliente de Lombardia- han sido
considerados como la zona mas dinamica dei municipio. Sin embargo, desde
los ai'ios setentas hay planes dei Estado para convertir toda el area regable de
las laderas en zona frutkola. No es solamente el deseo dei Estado sino
también de numerosos agrieultores de la ladera -empezando por los de I/l,
cabecera y el mismo presidente municipal- que no ven alternativa de
desarrollo en la ganaderia, por la presencia de un fuerte abigeato en toda la
regi6n. Este proyecto, en términos oficiales, est~ siendo llevado a .cabo por
las dependencias agropeeuarias federales (SARH y BANRURAL) y, por
orra pane, por el gobierno dei estado de Mkhoacan, que tom6 a su cargo el
mejoramiento de la terraceria Nu~vo Urecho-Ario de Rosales y t.al vez su
pavimentaci6n. El acc~so a las huertas no eS eI ultimo objetivo de la
carretera, por supuesto, pero la importancia de ésta en la agilizaci6n de la
comercializaci6n dei mango es obvia.

Desarrollo actual dei cultivo

En eI ejido Tepenahua existen alrededor de 230 hectâreas plantadas con
mango, de las cuales unas 170 estan en producci6n. Las 230 hectareas se
pueden dividir entre:

:unas 30 hectarea§ de propiedades privadas, correspondieQtes a los
solare~ de los C3ITlpesinos donde el mango esta mucha.$ veces
revuelro con otros frutales.

-unas 150 hectâreas de tierras ejidales. ll Por 10 menos un 40% de estas
huertas estan rentadas por ejidatarios "ausentistas" a campesinos de
Tepenahua. L?s rentas, cuando no se vende el derecho ejidal, giraban
en la temporadl} 1984-1985 alrededor de $1,500 por arbol eI} piena
producci6n, 0 sei! de $140,000 a $180,000 por hectarea,12 mientras las
tierras dei Plan se cotizaban a unos $100,000 por hectarea en
promedio, se aprecia la rapidez con la cuallos ejidataéios "capitalistas"
-que fomentan el cambio de producci6n segun sus intereses- estan
plantando huertas de mango para rentarlas. Para enfrentar el gasto, es

11. Tamailo promedio: 80 arboles en Otates. 100 en Tepenahua.
12. Por un ingreso nero de $200,000 a $300,000 por hectarea antes de pagar la renta.
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muy frecuente que los arrendatarios se asocien.13

-unas 46 heccareas constituyen una "huerta ejidal" que funciona con
una cooperativa de 16 socios, financiada por el Banrural.

Esta descripci6n tiene que ser matizada por un panorama a nivel deI
municipio en su totalidad, en el cual el ejido Tepenahua solamente es un
"pequefio productor" de mango. En efecto el ejido Nuevo Urecho se dedica
esencialmente a este cultivo. Ademas, el mango existe en Nuevo Urecho
desde mucho antes de que interviniera el Estado, y las huertas mas antiguas
se concentran alrededor de la cabecera municipal en pequefias propiedades.
El total de la superficie plantada en Nuevo Urecho-cabecera, propiedad
privada y ejido, rebasa las 600 hectareas.

Estos productores ya tenian sus redes de comercializaci6n, que
constaban por una parte de los comerciantes locales de la tierra templada
(Ario, Patzcuaro) y por otra parce de comerciantes operando a nivel .
nacional, de Irapuato principalmente. En 1984 se les vendi6 un mill6n de
piezas provenientes de Nuevo Urecho. Con el desarrollo deI cultivo llegaron
otros exportadores mexicanos, que vienen de Zamora, Morelia, Irapuato y
de la frontera con los Estados Unidos. Asi desde 1972-73, hay 3 regiones en
el occidente de México que participan en la exporcaci6n deI mango: Colima
Coahuayana, Petacalco-Lazaro Cardenas y Nuevo Urecho. La llegada de los
exportadores ha transformado la reparcici6n de las variedades cultivadas. La
variedad mejorada Heidi, en plantaci6n directa 0 injertada, es la que tiene el
mejor valor comercial y la mejor precocidad (4-5 afios). Pero coma es menos
resistente a plagas y enfermedades que las variedades criollas (corriente,
oro, manila), las cuales son mas frondosas y ademas tienen un mejor
rendimiento a dosis igual de fertilizante (400 Kg. de fruta por arbol contra
250), el Heidi no ha logrado desplazar a todos los arboles criollos, cuya fruta
es también muy apreciada en el mercado interior mexicano. De hecho, la
intervenci6n deI Estado en el mango s610 se ha manifestado en aspectos de
comercializaci6n por la promoci6n de la variedad Heidi, destinada sobre
todo a exportadores de Monterrey instalados en Lombardia.

Pero la comercializaci6n autonoma tiene aspectos muy interesantes; en
pocas palabras, la mayoda de los comerciantes vienen a Nuevo Urecho 0
Tepenahua con "trocas", resolviéndoles a los campesinos el difkil problema
deI empaque. Se llenan las "trocas" con fruta madura suelta, vendida a $41a
pieza de diversos tamafios en 1984. Los que tienen huercas en ranchos
apartados traen la fruta en costales a lomo de buero. La mayor parce de los
comerciantes se llevan el mango sazon en los primeros meses de cosecha

13. Esramos en una siruaci6n opuesra a 10 que pasa con orras culrivos de Tierra Calience: ahî
los ejidatarios que no pueden financiar el cultivo rencan su tierra a empresarios, los
cuales se encargan deI cultivo. Aquî la situaci6n se invierre por sec el mango un cultivo
muy exigence en mano de obra.
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-fines de marzo, abril y mayo-; en 1984 el precio era de $800 la caja de 30
Kg., 10 que para el productor no representaba mucha diferencia en
comparaci6n con el otro sistema de venta.

En Nuevo Urecho el mercado del mango tiene los siguientes rasgos:
primero se hacen las ventas segun la oferta y la demanda, con decisiones
tomadas entre comerciante y productor en ellugar mismo de la producci6n.
Son escasos los productores que siempre tratan con el mismo comprador: si
tienen tiempo, los campesinos esperan al que dara el mejor precio, mientras
cada comerciante que llega al pueblo busca a los fruticultores que mas estan
en apuros para vender su cosecha. Esta situaci6n es muestra de que el
mercado no esta saturado ni siquiera en algunas semanas dei ano. El mas
seguro indicador es la indiferencia de los fruticultores cuando se les propone
hacer una Uni6n de Productores para defender el precio, coma 10 hacen el
presidente municipal y aIgunos companeros que quieren tener una
estrategia a largo plazo. Casi todos estan seguros de conseguir individual
mente precios mas remuneradores y las ventas al tiempo de huertas en pie
casi no existen.

Estas constataciones nos ensefian que de todos modos y a pesar de la
intervenci6n dei Estado, el cultivo del mango tiene una dinamica de
expansi6n muy segura en la comarca. Por las razones que hemos subrayado,
esta expansi6n se siente mas en Tepenahua que en Otates. En Tepenahua
exisdan huertas antes de 1970 mientras en esa época s610 el duefio dei
trapiche La Hacienda tenia mango en Otates. De hecho 10 grueso de la
expansi6n no se hizo con el principio de la intervenci6n estatal (1970-72)
sino con el desarrollo de la exportaci6n a partir de 1975.\4 En Otates
empezaron los duenos de trapiches a plantar una vez que la situaci6n estaba
bien establecida, y con las limitaciones que hemos subrayado (parte 3).

Lo interesante para los campesinos de Tepenahua es que el mango
tiene un auge rapido pero no es un cultivo tan remunerador coma para
desplazar sistematicamente a todos los frutales de solaro Al contrario, los
campesinos pobres todavia tienen las ventajas de un mercado diversificado
en el cuallos interlocutores son gentes de igual peso econ6mico -muchas
veces parientes instalados en Ario de Rosales y Patzcuaro- mientras que
los habitantes de Tepenahua y Otates no van ellos mismos a llevar sus
productos a los mercados de esas poblaciones; tales productos son
guanabana, tamarindo, papaya, mamey, zapote y en menor medida pIatano,
guamuchil, lim6n, naranja y algunas frutas de tierra templada coma chayote,
durazno, guayaba. Ademas se aprovechan cultivos de riego muy intensivo en
mano de obra, sobre muy pequefias superficies: jfeama y cacahuate. Cada

14. Las fechas mas comunes de planraciones recienres en Tepenahua son de 1976 a 1978 y
de 1981 a 1983, seglin la encuesra.
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familia en Tepenahua y Otates tiene por 10 menos 5 frutales en producci6n,
que les sirven par abastecer la casa, el mercado local yel mercado regional en
Ario y patzcuaro. El hecho de ser la parte de Tierra Caliente mas accesible
desde Patzcuaro, ha permitido a Tepenahua igual que a Otates, conservar
sus relaciones tradicionales con la tierra templada. A su vez estas relaciones
son fuente de diversificaci6n y seguridad para los campesinos.

La huerta ejidal

Esta huerta "colectiva" de 46 hectareas, es el resultado local de una poHtica
que, en el sexenio de Luis Echeverda (1970-1976) buscaba aumentar la
productividad del campo mediante la asociaci6n de ejidatarios para
conformar empresas agdcolas de tamaiio tal que ahf se pudiera concentrar el
capital en maquinas y grandes instalaciones aumentando la productividad
campesina. En el ejido Tepenahua las incidencias de esta poHtica fueron las
siguientes:

-en 1971 y 1973, dos créditos para una huerta colectiva de mango con 16
socios ejidatarios, entre ellos las autoridades ejidales. 15

-en 1973, un crédito refaccionario para ganado en Chachico (noroeste
del ejido). Los ejidatarios aportaron medio establo y las superficies
forrajeras.

En Tepenahua, esa primera inversion constituye 10 mas grueso de la
intervenci6n del Estado para dinamizar el mango. Pero a la vez, esto
correspondia a una preocupaci6n real del comisario ejidal y de muchos
campesinos de Tepenahua para incrementar sus ingresos, bajfsimos en
comparaci6n con los de los agricultores del valle. A la vez esta huerta debia
permitir un aprovechamiento mas justo de los recursos locales, sacando
ingresos para los campesinos que efectivamente viven y trabajan en
Tepenahua, y no para los "ejidatarios ausentistas". Por esta raz6n, la huerta
ha podido sacar ganancias gracias a la dedicaci6n de los socios, a pesar de los
siguientes problemas:

-Los socios de la huerta son de los ejidatarios que pueden financiar el
cultivo pero solo del puebla de Tepenahua. Esto se explica por qué en Otates
no participaron en el proyecto en vista de que tenian otras necesidades. Sin
embargo, esta situaci6n es considerada coma injusta por los campesinos de
El Mirador, El Calvario y Otates, para quienes los créditos del Estado no
debedan concentrarse exclusivamente en el puebla y en el terruiio de
Tepenahua.

15. En la encuesta aparecieron seis socios de la huerta ejidaI. Todos son ejidatarios y radican
en el pueblo de Tepenahua. Casi todos tienen aparte una huerta propia. Todos hacen
tareas en la huerta ejidaI.
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-Supuestamente la huerta tiene la finalidad de incrementar el niveI de
empleo para los campesinos de las cuatro localidades. En la practica hay
serias dificultades por los bajos salarios autorizados por el Banco hasta que
se recupere la inversi6n en dos aDOS mas: $500 la jornada, contra $700 en
promedio en los predios privados de mango. 16 Esto es un poco humillante
para ejidatarios no pertenecientes a la sociedad 0 jornaleros de Tepenahua,
quienes supuestamente iban a sacar beneficio de la inversi6n. Resulta que
los campesinos deI ejido Tepenahua prefieren sembrar maiz y emplearse de
jornaleros en la zafra, frente al trabajo en la huerta ejidal. En la encuesta s610
resultaron cinco campesinos que trabajaron ahi de jornaleros en 1984 (4 de
Tepenahua y 1 de Otates), y dos de eIlos iban a dejar de hacerlo en 1985,
mandando mejor a sus hijos chicos por 10 bajo de los sueldos. Segun otros
informantes, no pasaban de 12 los campesinos deI ejido que iban con
frecuencia a hacer tarea ahL Esto implica para los socios tener que ir a buscar
fuera la mana de obra. De hecho, vienen a menudo jornaleros de la cabecera
municipal. Sin embargo, en el periodo mas cargado -agosto y septiembre,
para el chaponeo- es cuando llegan sin problema los campesinos deI ejido
para unos dias 0 algunas semanas, porque es cuando tienen tiempo libre
después de escardar eI maiz. Asi, se salvaguarda el funcionamiento de la
huerta por 10 menos en cuanto a los cuidados que se le deben aportar.

-Los problemas mas serios son los deI corte17 y de la comercializaci6n.
Para sacar utilidades de la huerta, se debe tener la seguridad de que se podrâ
absorber la producci6n de 6,000 arboles Heidi y 2,000 criollos. Ademas
faltan los cortadores en Tepenahua y el Banco ha resuelto el problema de la
manera mas radical: se vende toda la producci6n al tiempo (en pie) a un
exportador de Lombardia que trae cajas y cortadores. La idea inicial deI
proyecto era formar junto con la huerta un centro de acopio manejado por
los ejidatarios pero, por la escasa disponibilidad de la mana de obra, un poco
provocada, se ha llegado a una pésima valoraci6n deI ptoducto. Sin duda, en
las condiciones actuales de escasa saturaci6n deI mercado, la comercializaci6n
hubiera sido mas eficiente si se hubiera apoyado con créditos refaccionarios
a campesinos individuales.

De hecho el fomento de esta huerta ha querido responder a dos
problemas inexistentes en la actualidad: la organizaci6n de los productores
frente al mercado y la falta de empleo para los campesinos de Tepenahua.la
falta de ingresos en efectivo si es un problema real, pero la huerta, en los
términos en que esta manejada actualmente, no aporta una soluci6n

16. De hecho se paga por tarea en el corte: en 1984, $200 par millar de mangos sazones. En
las huertas chicas, los jornaleros negocian el precio.

17. En la temparada dei corte (abril a junio) se ocupa una persona por 15 020 arboles
adulcos 0 por 30 0 40 arboles j6venes.

436



TRAPICHES y HUERTAS. EJIDO TEPENAHUA. NUEVO URECHO.

adecuada. En cuanto a la comercializaci6n la intervenci6n deI Estado no
responde ahora a necesidad alguna de los campesinos. Pero es muy probable
que en el futuro las estructuras que se estan instalando ayuden a los
campesinos a colocarse en el mercado cuando éste se vuelva mas cerrado.
Esto explica en gran parte la dedicaci6n desempenada por los socios de la
huerta ejidal, con esperanzas de que aqul a dos anos se puedan aumentar los
ingresos. La huerta ejidal es también para los campesinos una manera de
beneficiarse de una asistencia técnica muy regular y eficiente (una visita cada
15 dlas deI técnico deI Banco, coordinada con el ingeniero de la SARH).

Ahora los planes deI Estado siguen en la misma lfnea. Se proyecta
duplicar la superficie plantada con mango en las laderas de Nuevo Urecho, y
el pr6ximo financiamiento va a ser para un ejido vecino, una huerta
integrada por 17 socios en ellugar Hamado Santa Clara. Esta vez existiran
lotes individuales de 1 a 7 hecrareas y cada campesino tendra autonomla
para la comercializaci6n; s610 el crédito sera colectivo, 10 que al parecer
representa una mejor adaptaci6n de los planes deI Estado a la realidad de los
sistemas de producci6n. A la vez, se espera que con el aumento de las
superficies plantadas se pueda en un futuro abastecer a una enlatadora ejidal,
10 que permitida controlar un proceso de transformaci6n que actualmente
se lleva a cabo en los Estados U nidos. Actualmente no se piensa en una
obligaci6n de abastecimiento de la enlatadora por parte de los campesinos,
pero si la gesti6n esta bien planeada esta podda conducir a una importante
ventaja -cuando haya mas competencia entre los campesinos en el
mercado nacional- para los ejidatarios de todo el municipio.

Mango y sistemas de producci6n

A pesar de todo esto, el desarrollo de este cultivo tiene consecuencias sobre
la diferenciaci6n social en Tepenahua. En efecto, los ejidatarios son los
unicos beneficiarios de créditos deI Estado, dejando de lado a los jornaleros y
pequenos propietarios. Resulta que muchos de estos ultimos autofinancian
su huerta, 0 10 hacen con la ayuda de comerciantes. Pero el acceso a las
huertas se restringe aSl a los que tienen otros ingresos: cultivos de mel6n en
el valle, ganado...etc.; los comerciantes s610 financian a los que por otro lado
ya ofrecen garandas por la existencia de una primera huerta; en otros
términos se favorecen mas las ampliaciones que las creaciones de huertas.
Afortunadamente, se ha evitado con la huerta ejidal eI dar créditos para
mango a ejidatarios ganaderos "ausentes".

De hecho las huertas de mango no son todav!a tan inaccesibles: as! se
nota en la encuesta que la posesi6n de una huerta de tamano apreciable,
arriba de 150 arboles no esta necesariamente vinculada con la de otros
recursos remuneradores (solo 2/3 de los casos). Hasta hay jornaleros que
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con sus ganancias en los molinos han logrado plantar mango. Loque mas se
podria cuestionar es 10 relativo a la repartici6n de los recursos dei Estado. En
efecto, aparte de los créditos se gasta una buena parte en asistencia técnica
por parte dei Distrito. Obviamente las orientaciones recientes han hecho
que ésta se enfoque ahora esencialmente sobre la fruticultura, y los que mas
se benefician son, por supuesto, los campesinos dei pueblo de Tepenahua.
Sin embargo, hay que matizar esta observaci6n:

La asistencia técnica para la cana en Otates seria una aberraci6n, ya que
el proceso productivo es el mejor controlado por parte de los campesinos, y
las obligaciones dei técnico de Distrito 10 conducen a hacer una selecci6n
dentro de los cultivos que pueden recibir asistencia; en efecto todo el veranD
esta ocupado por los trâmites y asambleas de organizaci6n dei riego (en este
caso entre todos los ejidos y propiedades que usan agua dei mismo rio en la
ladera), y le queda poco tiempo para el arroz. 18 En invierno se ocupa
principalmente de la asistencia para el mango y el mel6n -que siempre
tiene graves problemas de plagas y asfixia, y requiere muchas aplicaciones
de quimicos-, yen menor medida, dei frijol. Asi que el cultivo mas excluido
es el maiz, sobre todo el de temporal que no cumple exigencias de
comercializaci6n. En el de riego es mas frecuente el uso de herbicidas y
pesticidas, y son mas importantes las cantidades entregadas a la Conasupo,
10 que justifica un poco mas la intervenci6n dei técnico. Desde este punto de
vista, se puede concluir que el campesinado de Otates es el mas marginado
en cuanto al aporte de recursos publicos para la siembra dei maiz. La
reorganizaci6n de los Distritos Agropecuarios (fusi6n local de Programa de
Incremento de la Producci6n Maicera, PIPMA, Distrito de Riego y Sanidad
Vegetal) no cambiarâ mucho esta situaci6n, que solamente mejorarâ para
los maiceros de riego con una intervenci6n mas coordinada dei Estado

En general, hay poca diferenciaci6n entre los agricultores que han
integrado el mango en sus sistemas. Todos, pequenos 0 grandes tienen mas
o menos las mismas carencias en el manejo técnico dei cultivo: exceso de
abono con nitr6geno mas barato, 10 que hace que los arboles sean mas
frondosos y menos fértiles, mal manejo de los insecticidas "sistematicos",
aplicados demasiado tarde yen cantidades excesivas que danan la floraci6n,
mala absorci6n dei fertilizante en huertas mal cajeteadas (en pendientes),
etc.

Todo esto hace de la asistencia técnica una intervenci6n no muy
desigual y adaptada en este casa a las posibilidades de la agricultura local.
Con la apertura de la carretera Nuevo Urecho-Dr. Silva se abri6 paso no a un
monopolio comercial, sino que se multiplic6 el contacto de los productores
con varios comerciantes en competencia. En resumen, estas intervenciones

18. Desde 1978 el Estado hace un gran esfuerzo para difundir las técnicas con trasplante.
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deI Estado estan fomentando al parecer un desarrollo 10 mas integral posible
para los producrores de mango. La unica limitante fuerte es la faIra de acceso
al crédiro para los campesinos mas pobres y los jornaleros.

Pero no se debe olvidar que la introducci6n deI mango genera el
desplazamiento de otros cultivos. En primer lugar las huertas han romado el
lugar de los antiguos canaverales, pero también han desplazado muchas
milpas, ademas de perjudicar al cultivo dei frijol debido a la competencia por
el agua. En efecro, el mango consume en las secas mucho mas agua que el
fdjol. Sin embargo este desplazamienro no cobra tanta importancia, por 10
que rodavia no cuestiona el auroabasro de los producrores en granos basicos;
la unica consecuencia es una reducci6n de las ventas a la Conasupo, la cual ya
cerro su bodega de Ibérica, poniendo a los producrores que rodavia le
entregaban, en una sicuacion peor, por el aumento de} flete que ahora se les
cobra. Pero esta es compatible con los planes deI Estado, que busca una
"especializaci6n micro-regional" y la concentraci6n deI cultivo de los granos
basicos -frijol de orono-invierno mecanizado- en el valle.

Ademas, hay limitantes fuertes al desarrollo perpetuo deI mango: la
disponibilidad de agua en la vertiente de Tepenahua-Nuevo Urecho
permite el riego de 1,300 hectareas de mango al maximo, por 800 ya
plantadas; en el valle, el Estado ha congelado las plantaciones que dan fruta
de calidad muy inferior, para dejar posibilidades de expansi6n a los cultivos
anuales. Asi, las superficies plantadas solamente podrân aumentar de un 60
a 70% en total.

Habria una oportunidad de incrementar las posibilidades de expansi6n
de las huertas: suprimir parte deI cultivo de la cana. En efecto, la cantidad de
agua que se usa para regar una hectarea de cana podria abastecer dos
hectareas de mango. Pero aqui el Estado se enfrenta a una cohesi6n total de
los campesinos de ûtates, frente a los cuales no tiene argumentos y no puede
proponer aIrernativas para la numerosa mana de obra que resuIraria
excedente. De hecho, el Estado solamente interviene ahi para repartir los
turnos deI riego.

Asi vemos que la cohesi6n que conlleva el proceso de producci6n que
existe en torno al piloncillo tiene un doble papel en la limitaci6n de la
expansion de las huertas: controla la cantidad de agua y también la mana de
obra disponible.

La existencia en la comarca de este importante factor de control y
regulaci6n espontanea impone asimismo al proyecro deI Estado el no
rebasar ciertos limites: por el aumento controlado de la producci6n regional,
mantiene a los campesinos en condiciones favorables sobre el mercado (las
otras regiones productoras no tienen tampoco grandes posibilidades de
expansi6n). Ademas, esta permite la conservaci6n de una densidad
importante de variedades criollas de mango, e impide que éste se vuelva un
monocultivo. Son condiciones necesarias para mantener un buen equilibrio
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fitosanitario, aunque esto no sea 10 mas interesante para hacer prosperar la
industria quimica coma pasa con el me16n. La SARH quisiera difundir el uso
exclusivo de variedades mejoradas y pesticidas sobre grandes superficies
para realizar economias de escala,19 pero no seria ventajoso para los
campesinos con pequei'ias superficies y afortunadamente hay factores que 10
impiden.

Por no poder encontrar suficiente agua ni suficientes peones, se limita
antes que todo el crecimiento de las huertas grandes. Hay por 10 mismo un
freno a una diferenciaci6n social acelerada, que ha conducido en otros
sectores de la fruticultura coma el aguacate, por ejemplo, a una proletariza
ci6n excesiva deI campesinado en los ranchos.

En fin, hay un dinamismo propio de la fruticultura en Nuevo Urecho,
capaz de satisfacer las expectativas deI Estado sin necesidad de que éste
intervenga demasiado. Y a la vez, existen por la presencia de la actividad
piloncillera en la comarca, fuertes factores que limitan las ambiciones deI
Estado -valorizandose sobre todo la asistencia técnica promovida, mas que
las grandes operaciones de financiamiento- y que mantienen el auge
frudcola en la forma mas adecuada posible a las necesidades deI conjunto de
los campesinos.

19. Reducci6n de los COStOS por hecrarea en una explocaci6n por el hecho de realizar el
mismo cultivo a gran escala.
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CONCLUSIONES

Contrariamente a 10 que se podia esperar, la fuerte intervenci6n deI Estado
en la Tierra Caliente michoacana desde hace muchos anos, no ha llevado a
una destrucci6n sistematica de los rasgos originales de los sistemas de
producci6n existentes en las laderas de esta unidad geogrâfica. Si el
trastorno ha sido total en las laderas secas e incomunicadas, con Nuevo
Urecho, por el contrario, tenemos un ejemplo de "resistencia" de las cuencas
de riego periféricas a la "modernizaci6n acelerada" promovida por el Estado
que genera una diferenciaci6n social marcada en los ejidos, en una difusi6n
indiscriminada deI cultivo deI mango siguiendo ciertas normas.

El primer factor de estabilidad se encuentra en la integraci6n regional
de Nuevo U recho y los ejidos vecinos; ahi los productos tropicales
tradicionales -frutales muy diversificados- se benefician de una buena
renta diferencial -accesibilidad- en la competencia que se ejerce en los
mercados de Ario de Rosales y patzcuaro. Esta parte de la ladera no esta
dependiendo exc1usivamente de Banrural y exportadores de Lombardia y
Uruapan para su comercio, coma es el casa para muchos otros lugares de
Tierra Caliente. Lo es para los cultivos de exportaci6n deI Plan, pero no para
el mango que tiene canales muy variados de comercializaci6n. De Uruapan
dependen la comercializaci6n de los puercos y la obtenci6n de pastura, pero
es poca cosa, 10 que permite una inserci6n armoniosa de los ejidos de la
vertiente entre varios "polos" regionales. La pérdida de importantes
superficies de cana ha desvinculado el ejido Tepenahua de otro polo regional
que es Taretan pero sin precipitarlo en la dependencia de algun otro centro
exc1usivo. De manera mas abstracta, este equilibrio se observa también en el
balance de las fuentes de financiamiento para la agricultura local: las
publicas se han ido para abajo; las privadas se han incrementado. En el
campo esto se expresa por una diferenciaci6n social bastante limitada entre
los que se quedaron, exc1uyendo los procesos previos que seleccionaron a los
ejidatarios "rentistas" y a los ganaderos.

Lo que ha permitido esta situaci6n favorable a una limitaci6n de la
diferenciaci6n en el campesinado en una anomaHa: los precios excepcional
mente altos deI piloncillo que permiten la sobrevivencia de una actividad
cuya productividad deI trabajo es especialmente baja, yque no podda existir
a la vez en muchos lugares de Michoacan. Esta situaci6n permite el
mantenimiento de una densidad de poblaci6n rural excepcionalmente alta
-100 hectareas de cana y 100 de maiz mantienen a 400 personas en Otates,
o sea a 200 habitantes por Km2-, que parad6jicamente estan muy lejos de
constituir un proletariado. En realidad los jornaleros de la cana son en
primer lugar campesinos de su terruno y trabajadores muy ligados a su
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"herramienta de producciôn", teniendo por 10 mismo estrategias de
preservaci6n de sus recursos, casi tanto coma sus patrones. Ahi la visi6n deI
Estado choca, sobre todo, con la agricultura practicada por los medieros deI
arroz y por los campesinos que siembran exclusivamente maiz de temporal.
y se puede pensar que en zonas desprovistas de cana se ejerce una
marginaci6n mucho mas acelerada de este tipo de campesinos, que entonces
constituyen 10 grueso de los jornaleros que participan en los trabajos de los
cultivos comerciales en el Plan de Tierra Caliente. Excepto en épocas
restringidas de cosecha, hay en el valle una regresi6n de la oferta de trabajo
que muy seguramente llevara a un incremento de la emigraci6n, fen6meno
reciente en Tierra Caliente, excepto en sus laderas. Las vertientes de Nuevo
Urecho estân todavia muy preservadasi incluso hemos observado que Otates
es un sitio de inmigraci6n. Parad6jicamente, la situaciôn es asi en un lugar
en el cual se registran con absoluta certeza las minimas manifestaciones de
modernizaci6n de toda la Tierra Caliente. Hecho que, si 10 pensamos bien no
es tan contradictorio.
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ANEXO 2

Estudio econ6mico de dos unidades' de producci6n en la Comunidad de
P6maro.

UNIDAD DE PRODUCCION NUMERO 1

Producto bruto

Venta de maiz + autoconsumo 3000 Kg. + 2580
$ 40/u

Venta cacahuates 84 Kg. $50/u
Venta lech6n para engorda 7.5 $4500/u
Venta puerco gordo 1
Venta becerros

tiene 3 vacas a medias 1.5 becerros/ano
-0.75 para el dueno
-0.75 para él 0.375 becerro vendido
0.375 x 300 x 200

0.375 hembras vendidas 0 guardadas

Producto bruto (cifras redondas)

Capital variable
Costo monetario

Capital proporcional
Capital fijo (consumo anual de capital fijo)

Herramientas (aproximaci6n)
Ganado (regeneraci6n deI hato, bovinos y puercos)

Capital constante

Valor agregado = PB - CC
Productividad deI trabajo VA/trabajador
Productividad deI terreno VA/Ha (27 Ha. ocupadas)

$ 120,000
4,200

33,750
30,000

22,000
22,000

$ 232,000

$0
o

10,000
10,000

$ 20,000

$ 212,000
$ 212,000

$ 7,700
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UNIDAD DE PRODUCaON NUMERO 2

Producto bruto
Ventas maiz 10,000 kgs. $40/kg.
Ventas becerros 25 x 60,000

1/ano-vaca
Venta Jeche

aproximaci6n 100 dias x 35 1. x 60 pesos
Venta fie te 1 viaje/semana

6 bestias $ 1000/dia-bestia
52 x 6 x 1000

Total = producto bruto

Capital variable. Mano de obra

Gasto monetario 800 jornadas x 1000 pesos

Capital constante

Capital proporcional gasto para: maiz

ganado

Total

Capital fijo

cercas 10%)
vacas (regeneraci6n 20%) .

herramientas

Total

Valor agregado PB-CC

Productividad deI trabajo VA/no trabajadores

Productividad deI terreno VA/ha (100 ha.)
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$ 400,000

1'500,000

210,000

312,000

$ 2'422,000

800,000

110,000

50,000

$ 160,000

80,000

500,000

50,000

$ 630,000

$ W 54,400

$/ha 16,320



CONCLUSION

Cabe resumir ahora cuales son las diferencias relevantes entre eI desarrollo
deI aguacate y la expansi6n deI mango en las condiciones descritas,
abordando las caracteristicas previas de los sistemas de producci6n yeI papel
de éstas dentro de los cambios analizados.

En Atapan, el aguacate no se combina con la permanencia de un
autoabastecimiento en granos basicos; tampoco se combina con el calendario
de trabajo de la cana. Sin embargo, logra imponerse por las extremas
ganancias generadas. 8610 la existencia de otra fuente de ingresos coma la
recolecci6n de la resina, permite que todavia se logre el mantenimiento de
una numerosa comunidad indigena. La introducci6n de este cultivo tiene por
10 tanto un efecto muy transformante sobre los sistemas de producci6n y
genera una aceleraci6n extrema de la diferenciaci6n campesina. Los
productores que quedan al margen deI proceso de acumulaci6n son quienes
no tenian ganado ni cana coma base de acumulaci6n yquienes no tienen una
forma de tenencia de la tierra susceptible de respaldar créditos.

Es decir, se trata basicamente de la comunidad indigena en su sentido
juridico. Aqui la capacidad de respuesta financiera es una traba al desarrollo
de las fuerzas productivas en el sena de comunidades y ejidos.

En Nuevo Urecho, la evoluci6n es muy diferente; el mango se
introduce en algunos de los sistemas de producci6n pero en otros casi no
logra penetrar por dos razones basicas: a) porque el calendario de trabajo no
combina con el deI maiz ya que la cosecha de mango coincide con la época de
siembra deI maiz, (aunque éste cultivo no ha sido eliminado tal y como
sucedi6 en las zonas aguacateras) b) porque eI mango no ha logrado
desplazar al cultivo de la cana para hacer piloncillo; a pesar de que no hay
competencia directa por la mana de obra sino, quiza, por el riego, la
estabilidad tiene razones muy precisas: ahi el cultivo de la cana, a pesar de la
bajisima productividad deI trabajo en los trapiches, es el que genera eI mejor
ingreso por unidad de superficie y eI mas intensivo en términos de uso y
mantenimiento de mana de obra.

Es precisamente esta mana de obra la que necesita cultivar maiz para
mantenerse fuera de las épocas de zafra y, por 10 mismo, no puede participar
en los trabajos deI mango.

Asi, se observa que la elecci6n de los cultivos en un sistema de
producci6n responde a objetivos muy precisos que necesitan ser esclarecidos
antes de elaborar proyectos; aqui, 10 que cuenta es la maximizaci6n de la
mano de obra mantenida por unidad de superficie. Aqui, el desarrollo no se
consigue con un incremento de la productividad deI trabajo.

Pero el mango se introduce en sistemas de producci6n que no estan
ligados a los trapiches; ahi si hay una expansi6n fuerte por 10 que este cultivo
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es a la vez el que da el mejor ingreso neto por hecrarea y la mayor tasa de
ganancia para el capital invertido. 5610 esta frenado por la escasez de mana
de obra, ocupada en la cana y es aSI coma la presencia de los trapiches
permite frenar la acumulaci6n diferencial en la comarca en cuanto que
obliga a los fruticultores a pagar salarios elevados y limita el tamano de las
huertas. Asistimos en este casa a la expansi6n de un cultivo exigente en
capital invertido, pero con consecuencias mucho menores en términos de
diferenciaci6n campesina.

En estas cuencas frudcolas se observa que eI ejido rara vez puede
constituir un nivel de analisis pertinente para eI entendimiento de la
evoluci6n·de los sistemas de producci6n. En el primer casa el ejido, muy
pequeno, esta incluido en una red de relaciones productivas que s610 se
entienden abarcando a decenas de pequenos propietarios y una comunidad
indlgena; en el segundo casa el ejido no tiene ninguna dinamica coherente y
parece formado por varios grupos sociales, casi independientes en cuanto a
la organizaci6n colectiva deI trabajo; ahl por ejemplo la coherencia esta en el
sistema social de producci6n conformado alrededor de los trapiches, que
constituyen dentro deI ejido un nivel de organizaci6n sumamente estable.
En este tipo de ejidos toda la informaci6n que salga de manera global e
indiferenciada, especialmente la estadistica, llevara a una incomprensi6n
total de los procesos de evoluci6n actuales.

ASI, el ejido Tepenahua aparecera sumamente estancado en cuanto al
uso de maquinaria, insumos qUlmicos y crédito de avlo.

Sin embargo se desarrolla el mango, se incrementan los ingresos de los
ejidatarios asi coma de los peones yse dan numerosos casos de inmigraci6n a
Otates, lugar donde las técnicas usadas son antiquisimas y la productividad
deI trabajo bajlsima. ASI se demuestra que un "desarrollo" en términos de
oferta de trabajo y mejoramiento deI nivel de vida, no esta necesariamente
ligado a una "modernizaci6n" en términos de técnicas mas productivas,
mayor capital invertido, etc. No parece poder lograrse un desarrollo
equilibrado sin un cuidadoso detenimiento sobre coma se ha llegado a la
situaci6n que se quiere modificar.
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A 10 largo de sus diez abriles El Colegio
de Michoacan -foco importante de la
politica descentralizadora de México
ha propiciado los estudios agricolas
regionales. Una de sus primeras
publicaciones fue el libro pionero de
Thierry Linck sobre la usura rural en
la region potosina. Ahora vuelve el
mismo autor, acompafiado de una
pléyade de j6venes franceses tan
entusiastas como bien provistos de
herramientas intelectuales, para
estudiar a fondo las transformaciones
recientes de la agricultura campesina en
cinco regiones de la heterogénea
geografia michoacana: el Bajio, la
Meseta Tarasca, los Balcones, la Tierra
Caliente y la Sierra Madre dei Sur. Han
agrupado los frutos de su minuciosa
investigaci6n en tres partes. En la
primera, se exhiben tres ejidos donde ha
empezado a cundir la desigualdad. En
la segunda, se enfatiza la invasi6n de los
ganados en algunos lugares de la Sierra
deI Sur, yen la tercera, se dice coma han
entrado en la moda de los cultivos deI
aguacate y el mango las gentes de la
franja meridional de la Meseta Tarasca.
A todos los estudios los unifica la lucha
dramatica de rancheros contra
campesinos. Mientras en el cine los
buenos son los hombres de a caballo y
pantalon cefiido, en esta obra la bondad
recae en el obscuro campesinado y la
villa nia en los ganaderos bigotones y
descoloridos.
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