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 Acerca de la organizacion
 laboral y politica de los
 trabaiadores asalariados del campo'

 ECKART BOEGE

 I. INTRODUCCION

 Son los trabajadores asalariados del campo una parte del proletariado?
 Los trabajadores del campo estan estrechamente vinculados al campe-

 sinado en la medida que este u'ltimo sector esta en descomposicion y ali-
 menta sus filas. Estos trabajadores del campo fluctuian principalmente
 entre dos sectores b'asicos: los trabajadores que tienen todavia vinculos
 con medios de produccion pero cuya produccion no basta para sostenerse,
 o sea los semiproletarios, y los trabajadores que estan completamente
 libres de medios de produccion, es decir el proletariado agricola que la-
 bora principalmente eni empresas capitalistas de manera permanente. La
 posesion de un pedazo de tierra tiene el papel de dosificar, estabilizar y
 regular las reservas de fuerza de trabajo estacional; 2 sin emnbargo, este
 proceso no se puede reproducir indefinidamente, ya que en cuanto a repar-
 tido6n de tierra, la reforma agraria tendr'a que liegar a un limite. De ahi
 la necesidad de estudiar las perspectivas politicas y organizativas de estos
 trabajadores del campo.

 En la medida que la forma de producir ma's atrasada, o sea la mer-
 cantil simple 3 se erosiona por sus contradicciones internas y externas, se
 acentu'a la tendencia hacia una expulsion cada vez mayor de mano de
 obra. Esta fuerza de trabajo liberada tiende a ser absorbida temporal-
 mente por algunas empresas del mismo sector mercantil simple pero prin-
 cipalmente por empresas capitalistas medianas y grandes, o bien por em-
 presas que utilizan mano de obra no calificada en la ciudad.

 Lo que nos interesa a nosotros es j que sucede con esta mano de obra
 liberada o semiliberada en el campo?

 Para aclararnos este problema vamos a partir del sistema de contradic-
 ciones en que se encuentran inmersos los trabajadores del campo4 que
 podemos esquematizarlo de la siguiente manera: Por una parte la pro-
 duccion del tipo mercantil simple es sometida por el capital comercial y
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 financiero lo que promueve su descomposici6n (aunque en forma muy
 contradictoria ya que el capital comercial tiende a mantenerlas). Por el
 hecho de estar inimersa dentro del sistema capitalista de produccion, se
 introducen en su seno paulatinamente las relaciones de produccion capi-
 talistas que sin embargo no liegan a desarrollarse plenamente. Es decir,
 la contradiccion que se da entre campesinos ricos y pobres semiprole-
 tarios es apenas el germen de las contradicciones antagonicas capital-
 trabajo.

 Los campesinos tienen como su enemigo inmediato a la burguesia co-
 mercial, sin embargo, este tipo de capital atrasado desde el punto de vista
 de las relaciones capitalistas de produccion tiende a ser desplazado por el
 financiero: monopolico y de estado.

 Por otra parte, estan las relaciones de produccion capitalista plena-
 mente desarrolladas, representadas por el capital competitivo y monopo-
 lico y estatal. El monopolico y el estatal tienen la capacidad de someter
 a la produccion de tipo mercantil simple en lo que se refiere a los grandes
 cultivos comerciales especializados, y a la vez se apropia el trabajo de los
 trabajadores asalariados.

 Sin embargo, la contradiccion antag6nica capital-trabajo es compleja
 en el sentido que a veces se da a traves del intermedio campesino (por
 ejemplo el caso de la cafia y el tabaco), o bien por las diferentes contra-
 dicciones que sufren los trabajadores asalariados agricolas. Las contra-
 dicciones internas que sufren los asalariados del campo que laboran en
 empresas netamente de tipo capitalista son entre otras que s6lo pueden la-
 borar temporalmente ya que varia la intensidad de necesidad de mano de
 obra. Generalmente estos trabajadores no son especializados y parte

 de ellos estan desligados de la tierra y van de region en region sigguiendo
 el circuito de cultivos en que se va requiriendo mano de obra intensiva.
 Junto con estos trabajadores sin tierras, estan aquellos que denominare-
 mos semiproletarios, que tienen que trabajar en forma asalariada para
 completar el deficit que tiene su pequefna empresa campesina. He aqui
 precisamente la distorsion de las relaciones capitalistas de produccio6n
 en el campo. Por una parte, el salario que es pagado por la empresa
 capitalista no reproduce totalmente la fuerza de trabajo, sino se com-
 plemnenta con la parcela campesina; y por otra, estos mismos semiprole-
 tarios presionan sobre la baja el salario (porque pueden sobrevivir con
 su parcela y resistir el salario que no reproduce siquiera la fuerza de tra-
 bajo) que podrian recibir los que no tienen parcela, creandose asi en
 este sector no ligado a los medios de produccion una depauperacion ex-
 trema sobre todo en los no especializados.

 Habria que preguntarse entonces: forma esta amalgama de trabaja-
 dores perm-ianentes, temporales de los dos tipos especializados y no espe-
 cializados una clase en si ? En caso afirmativo, la siguiente pregunta sera
 existen indicios de que los trabajadores del campo tengan un interes
 de olase inmediato, para no decir un interes de clase estrategico? o sea
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 que existen elementos que formen una clase para si junto al proletariado
 industrial ?

 Para determinar los elementos fundamentales del interes de clase tanto
 inmediato como mediato hay que partir de las experiencias de lucha co-
 nio proletariado, asi como de la conciencia forjada dentro de sus relacio-
 nes sociales obj etivas.

 El interdes de clase inmediato se refiere principalnmente a aquel que se
 manifiesta espontaneamente en las relaciones de explotacion en que se
 inserta el proletariado. Se organizara para luchar por reivindicaciones
 de mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Aqui el proletariado no
 tiene una conciencia de las razones del por que de su explotacion, y no
 plantea las causas verdaderas de esta. Cuando exista una conciencia de
 las relaciones de explotacion, o sea de la ubicacion de si mismo dentro
 de la sociedad con miras a acabar con estas relaciones, entonces comen-
 zara a funcionar como clase para si. Es decir, cuando se organicen y se
 integren dentro de la lucha del proletariado en contra del capital.

 Uno de los problemas fundamentales para la definicion del proletariado
 agricola como una clase en si es el desarrollo desigual del capitalismo en
 el campo. El desarrollo desigual se puede observar por regiones y culti-
 vos. Es dificil hablar de proletariado agrtcola en regiones de incipiente
 desarrollo capitalista en la esfera de la produccion (sobre todo en regiones
 en donde domina la relacion mercantil simple de nuestro esquema de con-
 tradicciones). Pero aun en donde hay alg'un desarrollo capitalista, la he-
 herogeneidad de los cultivos con diferentes periodos de dernanda de -mano
 de obra, hace que las concentraciones de diferentes tipos de trabajadores
 agricolas sean altas solo en algunos meses del a-no. Otra cosa es eni do6nde
 hay posibilidades de trabajo fijo por existir un mayor nu'mero de em-
 presas desarrolladas o porque hay cultivos que requieren mucha mano
 de obra permanente. Pero aun estas regiones desarrolladas se nutren
 principalmente de trabajadores semiproletarios de otras regiones.

 Con el siguiente estudio de campo deseamos contribuir al esclareci-
 miento de los postulados enunciados anteriormente en una forma general
 y abstracta. Trataremos de ubicar a los trabajadores agricolas asalaria-
 dos socio-economicamente analizando a la vez sus luchas y algunos de los
 rasgos ideologicos. 5

 Para estudiar el problema de los trabajadores asalariados del campo,
 necesariamente hay que referirse al desarrollo desigual del capitalismo.
 Creemos que el metodo adecuado para abordar el desarrollo desigual es
 el de la regionalizacion. A veces es importante sefialar la interrelacion
 de las regiones ya que es ella (por el desarrollo desigual) la que nos va
 a dar la explicacion de ciertos fenomenos sociales.

 En este sentido, calificaremos de region de tipo 1 a aquella en que los
 trabajadores asalariados venden principalmente su fuerza de trabajo en
 forma temporal a campesinos medios y ricos, y que se ubican en regiones
 en donde escasamente hay algun agricultor capitalista.
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 Por otro lado hay zonas de mediano desarrollo capitalista (tipo 2) en
 la esfera productiva en donde la fuerza de trabajo es utilizada por cam-
 pesinos medios y acomodados, pero tambien por agricultores capitalistas.
 Sin embargo, estos agricultores capitalistas apenas dominan en lo que se
 refiere al monto de la produccion regional. Tampoco domnina el capital
 monopolico y de Estado en forma inmediata en la esfera de la produc-
 cion.

 Y por ultimo regiones en donde los agricultores capitalistas dominan
 tanto en produccion, tierras cultivadas, eteetera (tipo 3) y comienzan a
 surgir empresas agrocomerciales e industriales ligadas al monopolio.

 Cada una de las situaciones en que se encuentra inmerso el trabajador
 agricola requiere un tratamiento distinto desde el punto de vista politico
 organizativo.

 En el siguiente trabajo queremos contribuir al estudio de una zona
 del segundo tipo. Este estudio es producto de una experiencia de estudio
 de campo en el Valle del Mezquital (con, una zona arida y otra de riego).
 Podriamos adelantar las hip6tesis que en zonas de tipo uno es imposible
 la organizacion laboral ya que en su interior la contradiccion socio-econo-
 mica antagonica de capital-trabajo, apenas se encuentra en forma inci-
 piente. En el caso 2 trataremos de ubicarnos desde el punto de vista de
 la organizacion laboral, sin embargo, senalaremos sus limitaciones. -Cer-
 ca de la segunda situaci6n, pero con mas posibilidades de organizacion
 laboral y politica proletaria estain los que se encuentran en la tercera
 situacion.

 Utilizando este metodo, hemos realizado un estudio en una region que

 hemos denominado "de mediano desarrollo capitalista." j Que significa
 esto? Con la introduccion del riego en una zona semiarida se sentaron
 las bases para el desarrollo capitalista en la esfera de la produccion y
 asi la polarizacio6n acelerada de las clases sociales. Dominan aqui las
 empresas de libre competencia y aquellas generadas a traves de los mo-
 nopolios comerciales de la Merced; el capital estatal, y monopolico no
 parece estar desarrollado por lo menos en lo que se refiere en la esfera
 de la produccion (aunque obviamente en presencia y su 'racionalidad' la
 sobredetermina).

 Dlesde el punto de vista estadistico en el distrito de riego donde se
 ubica nuestro estudio, el 96%o de los usuarios tiene menos de 5 hecta-
 reas. Por otro lado, 308 agricultores tienen en su poder 6545 ha. (de las
 48000) lo que da un prom-edio de 21.25 has. Sin embargo esta imagen
 estadistica es falsa. Se practica el arrendamiento a gran escala lo que
 permite la concentracion de las tierras en manos de unos cuantos agri-
 cultores capitalistas o de grandes comerciantes de la Merced que Ilegan
 a arrendar hasta 1000 has.

 Como se puede observar, son pocas las empresas que realmente podrian
 absorber un gran nuzmero de trabajadores en forma permanente. De
 esta manera gran parte del trabajo asalariado se realiza temporalmente,
 principalmente en la siembra, pero sobre todo en las cosechas.
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 Ademas de que en la regio6n existen algunas empresas medianas y
 grandes de tipo capitalista, la mayoria son de tamaino pequeno no ca-
 pitalista que no pueden sostenerse asi mismas. Es decir, que de estas
 empresas se expulsa mano de obra.

 La region presenta el fenomeno que junto a la zona de riego existe
 una franja arida, densamente poblada por campesinos indigenas que se
 dedican a las artesanias y a la recoleccion de productos locales (le-na de
 mezquite, fibras de agaves, aguamiel, eteetera). De esta zona parte una
 corriente permanente de migrantes asalariados. Lo mismo sucede con los
 campesinos que vienen de las sierras aledanfas.

 A partir de la situacion que se da entre las grandes y medianas em-
 presas y las pequenias unidades campesinas, tanto en la zona arida, de
 riego y la sierra que expulsan mano de obra y que parcialmente son ab-
 sorbidas por las empresas de pequeinos, medianos y grandes capitalistas,
 podemos afirmar que una contradiccion importante que sufren los tra-
 bajadores de campo en esta region es la poca capacidad de absorcion de
 mano de obra de manera permanente, y la alta oferta de la misma. Esta
 contradiccion es atenuada y en momentos resuelta por temporadas cortas
 cuando se utiliza la fuerza de trabajo intensivamente (por ejemplo en
 las cosechas).

 En nuestra regio6n la principal atraccion de mano de obra temporal se
 da por el cultivo de las legumbres principalmente de tomate y el chile.

 El cultivo de la alfalfa absorbe trabajadores locales en forma permanente
 o semi-permanente. Sin embargo, depende del tamaino de la empresa si
 emplea o no a trabajadores de planta.

 Aqui centraremos nuestra atencion sobre los trabajadores que laboran
 principalmente en el cultivo del tomate y en la alfalfa porque su situa-
 cion nos dara luz sobre los diferentes problemas y matices del proleta-
 riado agricola regional que se pueden resumir en la forma siguiente:

 1) El de los trabajadores semiproletarios que emigran temporalmente
 de una regi6n diferente como es la sierra para trabajar en las zonas de
 riego del VaIle del Mezquital.

 2) El de los trabajadores completamente libres de medios de produc-
 cion, generalmente especializados en clasificar el tomate, que siguen el
 circuito nacional de este cultivo, trasladandose sucesivamente de una
 region a otra.

 3) El de los trabajadores sin tierra que, por falta de empleo perma-
 nente buscan trabajos ocasionales como es el corte del tomate.

 4) El de trabajadores semiproletarios que buscan trabajo ocasional y
 trabajan en la misma region donde viven.

 5) El de los proletarios o semiproletarios que salen a trabajar varios
 meses a otros lados, por ejemplo a zonas cafneras, a la construccion, et-
 cetera.
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 6) El de los proletarios o sermiproletarios que trabajan dentro de una
 region con los mismos patrones rotativamente, por ejemplo los traba-
 jadores de la alfalfa.

 7) El de los proletarios o semiproletarios que trabajan dentro de una
 region siempre con el mismo patron.

 8) El de los trabajadores especializados que trabajan todo el a-no con
 uno o varios patrones como son los tractoristas, empacadores de alfalfa,
 ftcetera.

 E1 origen campesino del proletariado asi como su fugaz participacion
 en el trabajo asalariado nos permitira dilucidar por quec da respuestas
 "campesinistas" 6 y no de tipo proletario al problema de las condiciones
 de trabajo y del subempleo.

 El metodo indicado ser'a entonces rastrear dentro de los polos de
 organizacion campesina y laboral las perspectivas politicas y organiza-
 tivas que nos plantean los diferentes grupos de asalariados agricolas.
 liabria que agregar una nota final al respecto. La zona arida la cual
 expulsa bastantes trabajadores asalariados tiene la caracteristica de ubi-
 carse dentro de formas de produccion artesanales (mercantil simples)
 sometidas al capital comercial. Este hecho inserta a estos trabajadores
 dentro de la dinamica organizativa campesina de la comunidad. Aunque
 rnuchas veces estos asalariados no participan politicamente por no tener
 derechos ejidales o comunales dentro de las decisiones de la comunidad,
 si existen vinculos que los atan a ella. Por ejemplo, en la region existen to-
 davia sistemas regionales de estructuracion religiosa, en la cual (de la -mis-
 ma manera que la estructura economica centros sateIites) la ciudad agraria
 comercial es a la vez cabecera religiosa de las diferentes comunidades.
 En cada comunidad existe el sistema de cargos religiosos (en evidente
 descomposici6n), que no solo desarrollan dentro de la comunidad, sino
 tanibien en funcion del centro religioso. Evidentemente, estos elementos
 matizaran las diferentes posibilidades de organizacion de los trabajado-
 res asalariados, de tal manera que mientras subsistan las relaciones de
 producci6on que son el soporte de la organizacion comunitaria campesina
 habra' que tomar en cuenta este fen6meno so pena de entender lo que
 pasa.

 II. LOS TRABAJADORtS DV, LA COStCHA DE TOMATt

 2.1.0 Trabajadores no especializados: migrantes y locales.

 Para el estudio de la problematica anteriormente propuesta hemos
 entrevistado a varios trabajadores que laboran en la cosecha de tomate
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 porque presentan algunas de las caracteristicas que a nuestro parecer
 son tipicas del trabajador agricola en una zona de mediano desarrollo
 capitalista. Estas caracteristicas son:

 1) Trabajo principalmente estacional

 2) Sobreoferta de trabajadores

 3) Dificultades de organizacion laboral

 5) Presencia de trabajadores migratorios.

 Podernos subdividir a estos trabajadoires en dos categorias principal-
 mente: en especializados y no especializados.

 Los no especializados vienen generalnente de la sierra o de Ia zona
 arida circunvecina, tienen tierras propias o cultivan en aparceria pero la
 cosecha no les alcanza para sobrevivir. Otros son tambien de la sierra
 pero no tienen tierras. Pocos de estos jornaleros siguen el ciclo de cul-
 tivos del tomate de una region a la otra. Por otra parte estan los no es-
 pecializados del mismo Valle del Mezquital. Entre ellos existen los que
 no tienen tierras; sin embargo, predominan los semiproletarios. Tanto los
 trabajadores migrantes como los locales trabajan ocasionalmente en
 empresas de campesinos medios y acomodados, y de manera mias fija
 con comerciantes que compran las huertas, o con agricultores capitalistas
 medianos y grandes.

 El hecho de trabajar en diferentes empresas genera una situacion
 compleja en donde el enemigo (le clase no es identificable de manera
 clara. La contratacion siempre verbal, es por dia o por semana segun
 el tamafio de la empresa contratante. Algunas empresas emplean diaria-
 mente a sus peones pero trabajan con los mismos toda una temporada
 (de 3 a 5 meses).

 Se ha instituido la costumbre de que los que van a vender su fuerza
 de trabajo se contratan en un lItgar determinado, lo que da tanto a los
 trabajadores como a los patrones cierta fluidez en la contratacion. Aqui a
 veces se organizan en cuadrillas y se venden al patron por una suma
 global de dinero.

 Las condiciones de vida de los migrantes son extremas ya que por la
 situacion de indigencia que generan los bajos salarios por ejemplo, no
 tienen para pagar un lugar donde pasar la noche y descansan asi en
 los portales de la plaza principal, ademas que los alimentos son caros
 y estan contaminados e inadecuados.

 La fuerza de trabajo local o regional es controlada en la misma forma,
 es decir, acude al lugar de concentracion. Sin embargo, hay otras formas
 de contratacion, sobre todo cuando se trata de empresas cercanas (a
 unos 60 km.) a la comunidad, como es la contratacion de trabajo por
 comunidades. Aqui los patrones conocen a un miembro de la comunidad
 al que dan el cargo de mayordomo y este se encarga de reunir la fuerza
 de trabajo necesaria para realizar la tarea del dia.
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 Lo que caracteriza la primera forma de contratacion, o sea aquella que
 se realiza por dia en un lugar de concentracion , es que casi siempre existe
 sobreoferta de mano de obra lo que genera competencia y pequefios tu-
 multos al contratarse. La disyuntiva dramatica de los migrantes, inclu-
 yendo a sus familias, es trabajar y comer o no trabajar y ayunar. En
 este sentido los trabajadores de la cosecha del tomate compiten inicial-
 mnente por el trabajo. Solo en momentos en que la demanda de fuerza
 de trabajo es mayor que la oferta, la capacidad de negociacion espontanea
 sera mayor. Como por lo general no hay capacidad de negociacion, las
 condiciones de trabajo son durisimas, puesto que lo que importa es tra-
 bajar aunque sea para ganar un minimo para comer.

 La repercusion m'as inmediata es el bajo salario que no llega a ser el
 minimo regional. Trabajan generalmente n'as de ocho horas y a veces
 no hay posibilidades de tener un descanso y de comer. No hay pago de
 horas extras. Como esta'n expuestos a las arbitrariedades del patron,
 dependen de su "benevolencia" o "malevolencia". Cuentan por ejemplo
 algunos trabajadores que hay capataces de un patron mnuy efectivo (desde
 el punto de vista de su crecimiento individual como capitalista) que tenia
 perros amaestrados que atacaban al peon que se levantara para descansar
 o bien el capataz tomaba un rifle y disparaba a los pies. Otros ayudan
 en casos de enfermedad y dan refrescos a sus trabajadores. Muchas
 veces al final de la jornada, los patrones dejan a los trabajadores en los
 campos y estos tienen que caminar varias horas para Ilegar al lugar de
 su concentracion;

 Las mujeres jornaleras no tienen donde guardar a sus nifios y reciben
 del 50 al 80% del salario que percibe el hombre. Es especialmente no-
 toria la ocupacion de nifnos en el trabajo. Hay patrones que solo utili-
 zan trabajo infantil pagando la mitad del jornal de un adulto, a pesar de
 que el rendimiento en el trabajo es mayor que la mitad del de un adulto.

 Las condiciones higienicas asi como la comida inadecuada hace que
 gran numiero de jornaleros trabajen enfermos, no habiendo ningu'n ser-
 vicio medico accesible para ellos. (La expresion de que "da tristeza salir
 de la tierra de uno porque no sabe uno si va a regresar" es un sentimien-
 to que corresponde a esta situacion adversa. Por las distintas entrevistas
 nos hemos percatado del problema tan importante que es la enfermedad.
 Inclusive tenemos noticias de muertes sin que se sepa la causa).

 Apreciacion de los trabajadores de la situacion de explotacio'n y de las
 relaciones obrero-patronales

 Frente a esta serie de contradicciones cu'al es la actitud de los traba-
 jadores eventuales del campo que trabajan por temporadas en el tomate?
 Tomemos primero a los migrantes semiproletarios, o sea los de la sierra
 que son trabajadores no calificados que tienen que compensar el d6ficit
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 econonmico en- su parcela con trabajo asalariado y se venden principal-
 mente en la zona de Ixmiquilpan y de Actopan.

 Como vimos las relaciones con los patrones no son mas que fugaces,
 salvo aquellas en donde hay empresas de mayor desarrollo capitalista.
 Tratamos de indagar como concebian los jornaleros esta relacion con el
 patron, o sea su enemigo de clase inmediato, es decir, si seguian subsis-
 tiendo concepciones correspondientes a su naturaleza anterior de cam-
 pesino no asalariado.

 Podemos clasificar las opiniones de la siguiente forma. Por una parte
 se dan perfectamente cuenta de la naturaleza de la explotacion: "A uno,
 con, 2 cajas de tomate que venda el patron le pagan toda la semana,
 mientras el saca 110 cajas diarias que se le quedan a ellos". A nuestro
 parecer aqui ya habria un germen de la conciencia proletaria. Tratare-
 mos de interpretar la uiltima afirmacion: En el proceso industrial, general-
 mente el trabajador no tiene la posibilidad de analizar el problema de su
 explotacion ya que en una jornada de trabajo no diferencia entre el
 tiempo de trabajo que necesita reponer el consumo de su fuerza de trabajo
 (pago de su salario), y el trabajo apropiado por el patron. Esta situacion
 se debe a que por la division tecnica del trabajo el trabajador como indi-
 viduo no "controla" todo el proceso de produccion. Otra cosa es cuando
 los camnpesinos proletarizados, que conocen perfectamente el proceso de
 produccion como productores, se dan cuenta de que parte de la produc-
 cion es destinada a su salario y que parte sera la plusvalia apropiada.
 Esta vision global del proceso productivo, no la tienen solo por sui carac-
 ter de productores sino tambie'n porque se contratan durante las dife-
 rentes fases del ciclo productivo.

 Sin embargo, hay una vision mas intnediata que la que se refiere a la
 conciencia de la explotacion que es aquella que reduce el problema a la
 cantidad del salario. En este caso se concibe que la mercancia trabajo
 esta mal remunerada. Esta vision de la explotacion es muy parecida a
 aquella de los campesinos que ven la solucion de sus problemas en que se
 les suba el precio de sus mercancias. Una tercera vision se manifiesta
 miticamente al subdividir la riqueza en buena y mala. La buena seria
 a la que se llego por trabajo propio y es la "riqueza de Dios" y la otra
 se relaciona con el hecho de no haber sido adquirida por el trabajo propio
 y que es la riqueza del "diablo". T A veces, el patron aparece como un
 comerciante que obtiene su riqueza en el comercio mismo. Otras veces
 se observa una vision fatalista: "unos ricos y otros pobres, nosotros con
 el trabajo y ellos con su dinero".

 Respecto a las preferencias de trabajar con un gran agricultor, mediano
 o con patrones de pequefias empresas, las opiniones fueron contradicto-
 rias. Por una parte, trabajar con un patron que tiene una empresa grande
 significa tener trabajo constante por lo menos una buena temporada.
 Sin embargo, en comparacion con las relaciones comnunitarias, las que se
 establecen con una empresa son eminentemente aquellas del capital-trabajo,
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 o sea de explotacion. Otros opinan que es mejor trabajar con un pa-
 riente porque hay varios patrones del propio pueblo que "no dejan ni
 resollar". En otra entrevista se contesto que se preferia trabajar con las
 mas pobres, "porque ellos saben lo que sufre uno." Una afirmacion que
 manifiesta claramente la condicion de semiproletario migrante con es-
 trechos vinculos con su comunidad de origen en descomposicion que
 prefiere migrar antes de enfrentarse al conflicto de clases dentro de la
 propia comunidad, es la que dice que prefiere las relaciones de trabajo
 afuera "porque si fueran en el propio pueblo se ofenderia uno y se siente
 uno mal." Es evidente que en estas respuestas se denotan las contradic-
 ciones en que vive el semiproletariado migrante. Esto es, la de ser cada
 vez (objetivamente) mas proletario, pero que se ubica dentro de los dos
 polos de tension entre el proletariado y el campesinado.

 2.1.1. Experiencias de lucha laboral

 Para mejorar su situacion los trabajadores migrantes de la sierra no
 han tenido experiencias de luchas, mas que algunas aisladas y espora-
 dicas como el reclamo por el mal trato de un capataz o la exigencia de
 su pago, o bien negociar un mejor salario. Sin embargo, algunos ma-
 nifiestan haber tenido experiencias de luchas en el corte de cafna y en
 el algodon. Estas experiencias se centran principalmente alrededor del
 pago de un mejor salario. La forma de lucha ha sido la huelga y marchas
 para presionar a las autoridades "competentes." Por que no han po-
 dido realizar este tipo de luchas en el Valle del Mezquital en contra de
 los agricultores capitalistas mientras que ellos mismos han participado
 en luchas en las zonas de siembra de algodon y cafna?

 En nuestra opinion este problema tiene que ver con el propio nivel
 del desarrollo capitalista y el tipo de absorcion de mano de obra. 0 sea,
 si hubiera mas empresas jitomateras grandes, habria mayor capacidad de
 absorcion de mano de obra permanente o semipermanente lo que permi-
 tiria una alta concentracion de mnano de obra y por lo mismo mejores
 posibilidades de plantear las demandas minimas. La region estudiada se
 caracteriza por tener pocas empresas capitalistas y muchisimas medianas
 y pequefias de campesinos acomodados. Es por eso que la contratacion
 por empresas es minima.

 Por otro lado hay algunos semiproletarios de la sierra que jam'as han
 escuchado hablar o participado en luchas por reivindicaciones laborales.
 En una situacion parecida a la de los trabajadores de la sierra, estAin
 aquellos proletarios y semiproletarios locales que trabajan en form
 eventual en la cosecha.

 Hay algunos trabajadores locales eventuales y algunos de planta, que

 est'an dispuestos a trabajar por menos salario que los migrantes ya que
 esperan asi ganarse la confianza y benevolencia del patron para que este
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 los siga empleando despues de la cosecha. Tambien renuncian a parte
 de su salario para contar con favores y prestamos del patron.

 Un problema que afecta a los trabajadores en su conjunto es la in-
 comunicacion entre ellos ya que liegan en pequefnos grupos al lugar de
 concentracion y son contratados junto con decenas de trabajadores de otros
 lugares, laboran juntos un dia y se separan cuando termina la jornada
 de trabajo. Al dia siguiente laboran en otra empresa con otros compa-
 neros de trabajo.

 Este problema de la incomunicacion no existe para aquellos trabaja-
 dores que son contratados en bloque ent alguna comunidad de la propia
 region. Estos son contratados por un mayordomo que goza de la con-
 fianza del patron y que vive dentro de la comunidad. La raz6n por la
 que son contratados en bloque en una comunidad, podria ser porque el
 patron necesita abundante fuerza de trabajo disponible desde antes de

 que Ileguen los migrantes para cortar el jitomate. Por otra parte, (esto
 es una opinion de un mayordomo), al patron no le gusta contratar mano
 de obra en la comunidad que se encuentra cerca de su empresa, porque
 los trabajadores lo conocerian y por tanto le exigirian mejor salario;
 por eso emplea a trabajadores de comunidades que estan aproximada-
 mente a 70 kms. Otra razon seria que los semiproletarios de una co-
 munidad con semirriego, tienen mejor alimentacion que un migrante lo
 que evidentemente repercute en el rendimiento de trabajo.

 Acerca de la mayor productividad y la aceptacion de un salario mas
 bajo tenemos la siguiente hip6tesis: los semiproletarios de la comunidad
 que tiene riego parcial trabajan con la misrna efectividad en la empresa
 ajena que en la propia, ya que ideologicamente se sienten campesinos y
 no proletarios. Veamos como expresa un mayordormo lo anteriormente
 analizado:

 A la pregunta de por que vienen los patrones desde lejos a contratar
 gente contesto:

 "No me imagino muy bien, pero imaginandome un poquito regular
 que segun la gente de aqui es mas obediente, y al entrar en su trabajo
 nomas trabajan como una yuntita, rapidamente. Porque hay otras par-
 tes que ya no quieren trabajar mucho. Asi me platico la persona de
 mi patron: "Hay que traer pura gente de por alla, porque de otros
 pueblos nom'as mandas una cosita y te resongan nomas, o no trabajan
 bien y quieren sueldo fijo. Salimos aunque sea tarde de aqui, pero
 yo se que reponen el tiempo, porque si vamos a traer gente del mer-
 cado de Jxmiquilpan como son Ilegados (migrantes) no saben trabajar"
 -porgue por aqui Ilenan dos bultos al dia de tomates, mientras los del
 mercado si es que se apuran, apenas un bulto. Asi es que los de aqui
 trabajan mas y al patron eso le ha gustado.e

 De los trabajadores que salen de la comunidad estudiada, la mitad son
 mujeres, mientras que los trabajadores que migran son generalmente
 hombres. Para la comunidad significa que las mujeres se integran nas
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 directamente al proceso de produccion al igual que los demas trabaja-
 dores. Sin embargo, su salario es menor aun cuando su capacidad de
 trabajo sea igual. La integracio6n de la mujer al proceso de proletarizacion
 tiene repercusiones para las luchas que Ilevan a cabo los explotados.
 VAeamos por que:

 En una comunidad los trabajadores decidieron hacer una especie de

 huelga. Le dijeron al mayordomo: "i Nos das permiso de hablarle al
 patron que nos suba el sueldo o no? -Ahi ustedes, si ustedes dicen
 que se les suba el sueldo, pues yo me presentare con ustedes al patron,
 pero yo sabre que hacer. Ustedes nomas digan que el precio de las

 cosas ha subido y que no les alcanza y que no nos aguantamos- Total,
 pues yo oriente algo..

 Pero en el momento en que se hablo con el patron el mayord-omo no

 participo, lo que es revelador en el sentido que funge como un empleado
 de confianza que no est'a dispuesto a cotnprometerse con los intereses de
 los trabajadores. Fue una joven mujer que encabezo el grupo de noventa
 trabajadores. Pareciera que este hecho es casual, sin embargo, conociendo
 la tradicion de lucha de esta comunidad en cuestiones de tierras, podemos
 aseverar que ni de casualidad una mujer habria encabezado la lucha.

 Siempre habla sido una cuestion de hombres. 8

 En la mnedida en que esta integrada a una economia campesina (patriar-
 cal) la mujer esta relegada a un segundo plano en las decisiones irmpor-
 tantes. Por lo tanto el liderazgo por lo general esta en manos del hombre
 (en esta comunidad que ha tenido intensas luchas por la tierra, siempre
 ha sido asi). Es interesante sefialar que cuando la mujer participa en el
 proceso de prodticcion directamente, tiene la posibilidad de integrarse
 mas facilmente a la lucha. Si bien hemos observado este cambio de acti-
 tud, tambien es cierto que hay que profundizar respecto a los caminos
 de lucha que han elegido estos trabajadores semiproletarios. Los empre-
 sarios de la regi6n en parte crecieron mediante la apropiacion de tierras
 comunales de estos campesinos. A causa de la expropiacion y la pauperi-
 zacion han tenido que salir a trabajar. Sin embargo como semiproleta-
 rios han luchado por la recuperacion de sus tierras haciendo invasiones
 a sus despojadores. Sus despojadores, que son los que principalmente
 absorben mano de obra, se han puesto de acuerdo para no contratarlos.
 Se puede decir entonces, que estos semiproletarios han estado en dos
 tipos de lucha, reflejando nitidamente las relaciones de produccion dobles
 en que se encuentran: la de ser campesinos depauperados que han sido
 despojados y que llevan a cabo una lucha anticapitalista en la medida que
 demandan (desde el punto de vista del productor individual que lucha
 en contra del terrateniente) la tierra que es la base de las empresas ca-
 pitalistas; y por otro lado la de ser proletarios, que Ilevan a cabo por lo
 menos de manera incipiente la lucha contra el capital desde el punto de
 vista del trabajador.
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 Cual es el camino que han elegido principalmente? Cual es la lucha
 que domina: la de los trabajadores por cuestiones laborales o la cam-
 pesina por detnandas de tierra?

 En un analisis sobre luchas campesinas 9 lIegamos a la conclusion de
 que la alternativa proletaria de luchas muchas veces era dificil para estos
 semiproletarios ya que no laboraban mas que eventualmente por un sa-
 lario y tenian la esperanza de recuperar la tierra. En otro pueblo hemos
 podido observar como estas capas de semiproletarios tambien son con-
 troladas politicamente mediante la esperanza de tierra que ocupan semi-
 proletarios, campesinos y algunos agricultores ricos de otra comunidad.10
 La cuestion fundamental que nos surge al respecto seria j por cu6nto
 tiempo sera factible la "salida" politico-economica que se centra alrede-
 dor de la tierra?

 Tenemos noticias de otra lucha de trabajadores que son contratados en
 la comunidad. Se trata de peones que laboraban con un comerciante rico
 y se pusieron de acuerdo para no ir al corte de jitormate si no se pagaba
 mejor sueldo. El camion que los recogia se tuvo que ir vacio, pero fue
 a otro pueblo para contratar a otros trabajadores. La consecuencia fue
 que al dia siguiente los trabajadores tuvieron que aceptar el sueldo ha-
 bitual.

 Este pequenio movimiento nos enseina que solo con una organizacion
 mayor se podria ganar una lucha de este tipo ya que es necesario tener
 el control sobre la mayoria de los trabajadores y disponer de formas de
 presi6n mas efectivas.

 2.2. Los trabajadores especializados en la cosecha de jitomate: los em-
 pacadores y echadores.

 Hemos calificado al trabajo de clasificacion y empaque de jitomate
 como "especializado" porque se necesita cierta destreza y conocimiento
 para realizarlo. EL1 trabajo de los empacadores consiste en clasificar los
 jitomates seg n tamaino, maduracion y color, en como empacarlos en cajas
 de tal manera que se puedan transportar. Este arte de clasificar y em-
 pacar no lo puede realizar alguien que no tenga experiencia.

 Estos trabajadores pueden negociar mejor que los anteriores porque
 no tienen detras de si a este mar de peonies dispuestos a sustituirlos. Son
 generalmente migrantes, pero a diferencia de la mayoria de los que hemos
 analizado anteriormente, estos siguen el ciclo agricola del jitomate en
 toda la Repuiblica.11 Esto es posible ya que la cosecha de jitomate se
 da en diferentes epocas en las diversas regiones. La mayoria de estos
 especializados son trabajadores sin medias de produccion, es decir, com-
 pletamente proletarizados. Como trabajan en diferentes tipos de empresa,
 desde la pequeina camnpesina, hasta la gran empresa capitalista, la con-
 tratacion es diferente en cada caso.
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 Algunos son contratados por toda la temporada, ya sea en una empresa
 capitalista, ya sea por un comerciante que compra las cosechas en pie de
 los pequefios agricultores capitalistas o campesinos. Entre los que tra-
 bajan en una empresa capitalista hay algunos que laboran a-no con ano
 con el mismo patron, lo que les da frecuentemente una categoria de pri-
 vilegiados, y que por supuesto se reflejara en su posicion politica frente
 a los dem'as companeros de trabajo que son trabajadores eventuales no
 calificados. Otros son contratados por dia o semana, y a veces se junta
 todo un equipo o cuadrilla de echadores, empacadores y cortadores. Lo
 que caracteriza a estos equipos o cuadrillas es que negocian un salario
 global y que se lo reparten entre ellos. Tienen la ventaja para el patron
 de contar con equipos de trabajo ya preparados; por otro lado los tra-
 bajadores no son contratados individualmente por lo que su poder de
 negociaci6n es un poco mejor que en la contratacion individual. Sin em-
 bargo, dependeria de la sobreoferta de fuerza de trabajo y de su orga-
 nizacion el que puedan obtener o no lo que piden.

 Otros patrones contratan a los trabajadores por huerta. En regiones
 en donde hay mayor concentracion de tierras y una mayor experiencia y
 tradicion en el proceso de trabajo, los cortadores, echadores y empaca-
 dores nombran capitanes para controlar cinco o seis cuadrillas de trabajo.

 Sin embargo, a pesar de que estos trabajadores especializados tienen
 mas capacidad de negociacion, como no es frecuente que se organicen
 entre si, existe competencia entre ellos en el momento de la contratacion.
 Esta competencia se manifiesta en que algunos estan dispuestos a tra-
 bajar por un salario mas bajo con tal de conseguir empleo. Hemos ob-
 servado que son los trabajadores especializados locales los que estan
 dispuestos a rebajar el precio de la fuerza de trabajo. Es probable que
 esto se deba a que no tienen que pagar alojamiento y que tienen alimen-
 tos mas baratos producidos en tierras propias o tomadas en aparceria.
 Claro est'a que esta misma situacion podria servir de respaldo para poder
 resistir a ciertas presiones de los patrones.

 Como en su mayoria los especializados migratorios son proletarios que
 recorren el pais, pasan por regiones con diferente desarrollo capitalista.
 Esto ocasiona que en algunas regiones tienen que aceptar un salario mas
 bajo puesto que el salario regional es diferente. Los reguladores del sa-
 lario son probablemente los trabajadores locales que est'an acostumbrados
 a trabajar por un salario menor, segIn el desarrollo capitalista.

 Ahora bien, cuales son los principales problemas para estos trabaja-
 dores especializados segiun sus propias opiniones? Los trabajadores tanto
 locales como foraneos opinan que el principal problema es el bajo salario,
 a pesar de que son especializados. Los trabajadores for'aneos tienen que
 buscar una vivien-da, rentando alguna morada lo que origina una grave
 sangria a su salario.

 Hay a-nos en que la productividad del jitomate no es tan alta, lo que
 crea problemas de subocupacion aun para estos trabajadores. Por eso
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 entre otras causas las experiencias de lucha que han tenido para mejorar
 su situacion han fracasado puesto que la cohesion no ha sido del todo
 fuerte porque algunos temen que se les expulse del trabajo definitiva-
 mente, riesgo que no estatn dispuestos a correr.

 2.2.1. Luchas de los trabajadores empacadores y echadores

 Por su falta de cohesion, muchos de los trabajadores mas combativos
 son cesados de su trabajo. Por ejemplo en cierta ocasion los cajeros
 (que son los que acarrean las cajas Ilenas de jitomate desde el lugar
 de la cosecha al de la clasificacion) decidieron hacer un paro en apoyo
 a los clasificadores y a los empacadores. Pero en el momento de llegar a
 los hechos solo algunos acataron la decision y el patron los corri6'.

 Este tipo de movimnientos suelen ir al fracaso por la espontaneidad e
 inmediatez de su planteamiento. Sin embargo de todos los trabajadores
 hasta ahora analizados, este grupo es el que m'as proletarizado esta. Un
 indicador importante de su proletarizacion es que trabajan gran parte del
 anio como proletarios sin tener algin vinculo con la tierra o con su lugar
 de origen y trabajan en empresas principalmente capitalistas.

 Es significativo que la mayoria de los empacadores que tratamos con-
 testaron que preferian aumento de salario que tierras, y solo algunos
 opinaban que dada la inseguridad de encontrar trabajo preferian el pedazo
 de tierra.

 Ahora bien, el que tengan que migrar a varias regiones y que su trabajo
 sea ocasional hace que se dificulte la organizacion permanente de este
 sector. Sin embargo, ha habido intentos de unirse solidariamente, algunas
 veces con exito. Por ejemplo, cuando se Ilega a enfermar alguno de ellos,
 los compafneros se cooperan para el m&dico o para el gasto de la familia.

 I I I. LoS TRABAJADORtS DE LA ALrALPA

 Con base al estudio de los trabajadores que segan y empacan la al-
 falfa queremos ejemplificar otro orden de problemas aparte de los men-

 cionados. Nos referimos a los trabajadores que son de la region y que
 laboran de una manera semifija o en una o varias empresas.

 3.1. Los guadafieros

 Los que siegan la alfalfa, o sea los guadaineros, trabajan por cuadrillas
 ya que el proceso de produccion exige que se terminen de segar deter-
 minadas 'areas.

 11
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 El jefe de cuadrilla es el que aglutinia a los dem'as trabajadores, y
 tienen el papel de sustituto de un sindicato u oficina de contratacion en
 la medida en que el patron lo busca a el y frecuentemente le paga una
 suma global por el trabajo realizado. De esta manera el jefe de cuadrilla
 puede rebajar los salarios convenidos con el patron y embolsarse la dife-
 rencia. Puede jugar asimismo el papel de mediatizador y esquirol en
 cualquier enfrentamiento. Sin embargo por su posicion en la produccion
 tambien puede tener el papel de lider autentico de los trabajadores.

 Los guadafneros trabajan principalmente a destajo sobre todo en la
 zona del distrito de riego 03 mientras que en la zona de riego de Ixmi-
 quilpan les pagan de preferencia por dia.

 Generalmente tienen que comprar su propia herramienta. La guadafna
 importa unos $ 130.00 y la piedra unos $ 13.00. 12

 Los guadafieros caminan a veces varias horas para liegar al lugar de
 trabajo. Hemos observado que en algunas ocasiones pierden de cuatro
 a cinco'horas al dia.

 Ya que la alfalfa se corta todo el afio, se requiere mano de obra local
 y disponible en todo el a-no. Sin embargo las empresas contratantes no
 son tan grandes (salvo muy pocas) para absorber la mano de obra en
 forma permanente. Esta situacion obliga a los campesinos depauperados
 que laboran en la segada de alfalfa, a mantener su propio pedazo de tierra,
 para producir sus alimentos ademas de tener un ingreso mas o menos
 fijo en monetario, mediante la venta de su fuerza de trabajo.

 Esta especie de simbiosis entre producci6n propia y trabajo asalariado
 en una produccion ajena, es "aprovechada" por los patrones en la medida
 que no necesitan pagar el salario minimo necesario para sobrevivir, ya
 que sus trabajadores producen sus alimentos basicos. Los trabajadores
 por su parte, est'an dispuestos a trabajar por un salario mas bajo con
 tal de recibir un ingreso en monetario sin poner en peligro sus reservas
 de alimnentos.

 La "simbiosis" entre estos dos procesos de trabajo o en dos diferentes
 procesos de produccion estriba en que los trabajadores pueden disponer
 sobre parte de su trabajo, para atender las tierras propias.

 A la vez hemos observado que esta ocupacion semifija o interrumpida
 permite a los trabajadores atender asuntos de su propia organizacion
 de la comunidad campesina como son las faenas, cargos politicos, comi-
 siones, etcetera. Esta "simbiosis" en el trabajo, tipica de un desarrollo
 capitalista mediano, permite que se conserve de alguna manera la comu-
 nidad campesina y que el trabajador como semiproletario se organizace
 como campesino, inclusive en las organizaciones campesinas oficiales.

 'Sin embargo no todos los guadafneros y empacadores son semiproleta-
 rios. En las cuadrillas de trabajo hay algunos que no tienen tierras, que
 viven exciusivamente de su salario. Como dependen totalmente del sa-
 lario y que el trabajo se escasea en partes del anio, algunos de ellos com-
 pletamente separados de los medios de produccion estan dispuestos a
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 trabajar por algu'n salario menor que el de los semiproletarios, con tal
 de estar "acasillados" con un solo patron (esto no lo detectamos en rela-
 cion con los trabajadores empacadores.) Esta renuncia de parte del sala-
 rio ni siquiera se nivela en momentos del a-no en que la demanda de fuerza
 de trabajo es intensa. Por ejemplo los cortadores del jitomate ganan por
 jornada de trabajo $ 25.00. Los peones "acasillados" a veces ganan nada
 mas $ 13.00. Se preguntarfa 'por que no trabajan estos peones en el
 jitomate por $25.00?

 Una de las razones es que si laboraran en el jitomate efectivamente
 podrian elevar su salario, pero con el riesgo de tener que perder su tra-
 bajo fio.

 Adema's, algunos de estos proletarizados buscan trabajo solamente con
 ejidatarios generalmente con empresarios medios o acomodados con los
 cuales el trto es directo y no a traves de un "mayordomo'. Al tratar
 de indagar el porque de esta situacion nos contest6 un guadaiiero que
 como no saben leer ni escribir, y como el patro6n le pasa toda la raya
 al mayordomo, este iultimo los engafia y no les paga lo que trabajaron.

 Ahora bien, frente a estas contradicciones, que vision tienen estos
 jornaleros de las relaciones entre el capital y trabajo?

 Preguntamos a los trabajadores de donde creen que saca el patron

 su riqueza.

 Un guadainero totalmente proletarizado contesto:

 "Pos no, no de nosotros pero de la alfalfa que estamos segando. Como
 quien dice nos estanios ayudando. ]tl con su dinero y nosotros con nues-
 tra fuerza. No nos ha quedado a deber Ini un centavo...".

 Otro dice:

 "El patron saca sus ganancias de los mismos peones, se ahorra mucho
 el. Hay que alegar a veces, pero si no quiere pues hay que buscar otro
 trabajo."

 Para otro, el patron saca sus ganancias "del flete de su camion" pero
 al preguntarle - cree que el patron se aprovecha del trabajo de los traba-
 jadores? contesto:

 "Si como no. No es su obligacion que trabajemos pero nosotros te-
 nemos que ir por la propia necesidad. No exige a fuerzas que le traba-
 jemos. Si no ayudamos nosotros, el no puede ganar ese- dinero."

 Un semiproletario con amplia experiencia de lucha por recuperar las
 tierras de su comunidad afirma despues que se le pregunto porque el
 patron buscaba trabajadores:

 "Para que se haga rico nias del pobre. Y nosotros nos vainos fre-
 gando mnas."
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 Vemos como con excepci6n del primero, estos trabajadores reconocen
 la existencia de relaciones de explotacion.

 En base a las anteriores afirmaciones creemos que existe cierto des-
 linde entre lo que significan las relaciones capital y trabajo. Este des-
 linde no es de ninguna manera automatico cuando las relaciones solida-
 rias se convierten en relaciones mercantiles. Me refiero a que en una
 region de origen indtgena de mediano desarrollo capitalista, mnuchas ve-
 ces se consideran las relaciones salariales como ayuda lo que refuerza
 todo un sistema de dependencia hacia los que necesitan la mano de obra.
 Es frecuente ver que el trabajador vive su situacion salarial como una
 ayuda que se le da y que el corresponde tambien ayud6andole al patron.
 En la medida que se van afianzando las relaciones capitalistas de pro-
 duccion la relacion solidaria se romnpe a favor de las relaciones salariales
 mercantiles. Un ejemplo de esta situacion lo tenemos en una comunidad
 campesina homogenea en que a traves de un proceso de acumulacion de
 capital existe un agricultor en un incipiente proceso de acumulacion ca-
 pitalista. Este agricultor emplea fuerza de trabajo todo el aino. Al pre-
 guntar a un guadafiero que relacion se establece con este agricultor que
 es su primo, contesto:

 R. "A veces discutimos, hay que alegar. Pero casi no resuelve. Con
 ese centavo que paga, pues mejor se va uno a buscar trabajo en
 otra parte.

 P. Uisted es pariente de su patr6n?
 R. Si.
 P. j Usted lo ve como pariente o como patron?
 R. Como pariente (sin embargo el trabajador se rie, lo que nos mo-

 tivo a hacer la siguiente pregunta).
 P. Usted cree que lo ayuda a usted como pariente?
 R. No, porque cuando le pido un favor no ayuda. Si se trata de una

 cosa chica si, con ese precio que paga a sus peones se ahorra mucho
 el." (Es decir saca sus ganancias).

 Aun habiendo cierto deslinde en sus conciencias respecto a relacion
 capital-trabajo, parece que no han tenido experiencias de luchas impor-
 tantes para mejorar su situacion laboral. 0 sea que la lucha de clases
 desde el punto de vista laboral no se ha dado organizadamente. Los
 que meas experiencia de lucha han tenido en contra de los agricultores
 capitalistas son los semiproletarios que han tratado de recuperar las tie-
 rras de las cuales fueron despojados. Estos semiproletarios muestran en
 sus actitudes y opiniones una mayor radicalidad que los dem'as. Por
 ejemplo, cuando piden elevacion del salario dice uno:

 "Si se pone bronco pues nosotros tambien no nos vamos a dejar."
 Estos semiproletarios que han luchado por reivindicaciones de tierras

 en contra de los agricultores capitalistas, no estan dispuestos a organizarse
 en torno a reivindicaciones laborales. La razon de esto la encontramos
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 en la alternativa que tienen de obtener tierras. "Por que dejarse chingar
 por los patrones, mejor hay que trabajar lo de uno."

 Estos jornaleros han manifestado que no estan interesados en orga-
 nizarse laboralmente porque tendrian que entrar a las reglas del juego
 que el mismo contrato impone como es el cumplimiento de manera cons-
 tante en lo que se refiere a la asistencia en el trabajo.

 A manera de ejemplo destacamos la siguiente opini6n:
 "Yo creo que por una parte es conveniente que se organice la gente,

 que suba el salario, pero tambien el patron dira que si se sube el salario
 que no falle tno en el trabajo. A los que no tienen tierras si conviene
 organizarse."

 Ante la dificultad de obtener tierras, o de organizarse laboralmente un
 trabajador totalmente proletarizado afiora "la proteccion" que daba la
 hacienda en donde las relaciones eran por lo menos mras "paternalistas."

 "Esos patrones si eran buenos... nos regalaban maiz y frijol y nos
 decia eso es lo que trabajaron. Te lienan, entonces ese ayate de maiz y
 de frijol. Esos si regalaban. Dios se los pague. Si nos mantenia... Si
 no les alcanza, decia, les voy a dar una ayuda. La raya aparte y el maiz
 aparte. Esos anios si ayudaban pero ahora se escaseo el trabajo. Puro
 dinero le dan a uno y no le alcanza a uno para comer."

 Veamos ahora a los que no tienen tierras:
 Si para los semiproletarios la situacion econo6mica es desesperante para

 los completamente proletarizados lo es mucho m'as. Un jefe de cuadrilla
 dice que ha "enterrado en 20 a-nos mras de 30 companeros de trabajo". Ellos
 consideran que la obtencion; de tierras es importante porque aun subien-
 doles el salario, no pueden comprar los alimentos biasicos para sobrevivir
 porque generalmente no tienen trabajo fijo ni ingreso permanente.

 Obteniendo tierras "pues se mantiene uno y con lo poquito que gane
 uno en trabajo ajeno, pues ya alcanza y puede pasarla uno mientras no
 hay trabajo."

 Otro proletario afirma:

 "Nosotros quisieramos juntar dinero para comprar un costal de nmaiz
 pero no lo podemos juntar. Que se enferma una criatura y ya no se pudo
 comprar. Pero cosechando el maiz se guarda este costalito. Si, en vez de
 comprar se va a traer al surquito. En vez de comprar el maiz se compra
 uno el pantalon, el rebozo. Este dinero ya no se gasto, lo sacamos de la
 tierra."

 A la pregunta de que si no han luchado para mejorar el salario con-
 testo este mismo trabajador:

 "Nos conformamos tantito que no podemos alegar, que si quieren si y
 si no, hay otra cuadrilla."

 Resumiendo podemos aislar las siguientes contradicciones que sufren
 los guadafieros:
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 1) Algunos, de ser semiproletarios y de vivir en una simbiosis entre
 su situacion de productor directo y de trabajador asalariado.

 En las conciencias de estos semiproletarios- se acentu'a su situacion de
 campesinos (independientemente de que su situacion objetiva sea al reves)
 ya que estan fundamentalmente organizadas como campesinos alrededor de
 la comunidad, ejido, organizaciones campesinas, etc. El obstaculo para
 organizarse por sus derechos laborales ha sido entonces no s6lo el vinculo
 con la tierra y el trabajo ocasional en varias empresas, sino tambien por la
 organizacion campesina controlada por el Estado con todas sus implicacio-
 nes. Pensamos que a partir de estos semiproletarios no se puede esperar
 inmediatamente alguna organizacion laboral. Mas bien, si existiese la posi-
 bilidad de organizacion laboral deberia partir de los completamente pro-
 letarizados que arrastrarian a estos semiproletarios.

 2) Otros que estan completamente proletarizados que trabajan de ma-
 nera fija o eventual y que dependen de un salario bajo sin poder organi-
 zarse por la presion que ejercen los demras trabajadores que se hallan
 desocupados.

 3) Como trabajan en empresas de diferente concentracion de capital
 adema's de las campesinas, al organizarse estos trabajadores de la alfalfa
 podrian ser enfrentados por los empresarios capitalistas en contra de los
 campesinos.

 b) Los empacadores.

 Los empacadores dle la alfalfa pueden ser trabajadores de planta en
 una empresa, pero tambien eventuales en varias empresas. Su trabajo es
 constante desde abril a diciembre mientras que se escasea en los meses
 restantes. No solo empacan la alfalfa, sino tambien otros forrajes como
 el zacate y la paja.

 Al igual que los otros trabajadores no especializados, los empacadores
 no tienen tierras o bien tienen un pequenio pedazo de tierra que les per-
 mite producir alimentos "baratos".

 El trabajo tiene la peculiaridad de ser muy rudo en Ia medida que la
 molienda y trituracion de la alfalfa y de la paja despiden polvo. Las con-
 juntivitis, el asma y tuberculosis son enfermedades "laborales" comunes.

 En Progreso donde estudiamos los trabajadores del alfalfa, existen ocho
 cuadrillas de empacadores que laboran por equipos de tres a cinco. Ade-
 mas de las cuadrillas que trabajan propiamente en las maquinas se re-
 quieren peones para recoger la alfalfa segada.

 La contratacion de los empacadores (que laboran en varias empresas)
 se hace de manera individual o a traves de un "intermediario de mano de
 obra". Este intermediario de mano de obra sustituye al sindicato en su
 papel de regularizar y canalizar la mano de obra. Muchas veces e'
 recibe el salario de los trabajadores del que se embolsa una parte.

 Como no existe organizacion ni siquiera de estos especializados, las
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 condiciones de trabajo son sumamente precarias, aunque reciban un sueldo
 ligeramente superior al del jornalero comiun. Sus patrones a veces son
 agricultores capitalistas que trabajan 10 propio, o bien, comerciantes (o
 las dos cosas a la vez), que maqttilan la alfalfa que compran en pie de varios
 agricultores en pequeno.

 Las relaciones con los patrones est'an perfectamente deslindadas y la
 reIacion social que las denomina es la del capital trabajo. Dice un em-
 pacador respecto a sus patrones:

 "Los m'as necios quieren que les trabaje uno mas. Ya se pone el sol
 y todavia quieren que trabaje hasta las 8. Los menos ricos sl se ponen
 parejos. La diferencia esta en que los ricos tienen dinero y como aqui
 no hay sindicato, pues te dicen: si quieres trabajar bien y si no pues aban-
 dona el trabajo."

 Y cuando se le pregunto j co6mo se lievan con el patron? contest':
 "Respetando como patron, asi, buenos dias, buenas tardes. No, a huevo,

 no le dan a uno oportunidad de amistad. Usted va a hacer su trabajo y
 punto. Llega el sabado y j te debo, cu'anto? Ahi esta."

 Aunque hay otros que manifiestan "amistad". Esta "amistad" la anali-
 zamos mnas abajo cuando hablaremos de los trabajadores de confianza.

 Sin embargo las relaciones de exploracion no siempre estan claras en
 sus conciencias; asi para el mismo trabajador entrevistado, los capita-
 iistas son aquellos que acaparan productos y los industriales que viven
 en la capital, aunque en segundo plano se admite que les pagan poco y de
 ahi saque las ganancias.

 En algunos hay claridad en lo que respecta a la relacion entre autori-
 dades y burguesia, lo que se manifiesta en la siguiente respuesta:

 "Las autoridades si se ponen del lado de los patrones por la cuestion
 de que el rico tiene dinero y se defiende facil, le dan la niordida al secre-
 tario o al policia: "te doy $5.00 y hazme la balona."

 Sin embargo, el deslinde no siempre lieva a la consecuencia de que se
 organicen o -puedan organizarse de manera laboral. En intentos para
 organizarse para exigir mejores salarios fracasaron:

 "El a-no pasado precisamente dije: vamos a reunirnos todos los que
 tenemos este trabajo. Vamos a pedir un sueldo que le convenga al patron
 y a nosotros. Lo mismo de siempre cada quien se fue por su lado y no
 llegamos a nada."

 Veamos a traves de una opinion de otro tractorista empacador que
 tiene un patron fijo, algunas de las causas de la desunion:

 P. j El sueldo les alcanza?

 R. No, pero j que le vamos hacer?
 P. j Nunca han hecho algo para que les aumenten?
 R. Pues si, por ejemplo yo el afio pasado ganaba $25.00 (al dia), pero

 le fui a decir al patron, le pelie, le dije que ya no me alcanzaba y
 me dijo dcuanto quieres ganar? pues deme $35.00 "Mira, -me di-
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 jo- ya ves como andamos con las alfalfas, que vale y no vale, pero
 que te parece $30.00 "Bueno esta bien, como yo merezco favores
 de el, por ejemplo de que ahorita los muchachos van a entrar a la
 escuela y le digo: presteme $200.00 o $300.00 y me dice: "si, to-
 malos, aqui tienes. El me ayuda no me los niega. "Como vayas
 pudiendo me los vas pagando..."

 P. j Y usted no cree que se podrian juntar entre ustedes los tracto-
 ristas para que les dieran mejor sueldo?

 R. Pues necesitariamos alguien que nos encabece.
 P. Y ahorita j no hay alguien?
 R. No ahorita jala cada quien por su lado.

 Encontramos en esta entrevista algunos elementos para responder a la
 pregunta por que "cada quien jala por su lado".

 Dos elementos resaltan claramente a la vista: 1) la dependencia hacia
 los favores del patron para poder sobrevivir en una situacion tan extrema
 en que viven los trabajadores del campo. 2) El origen campesino esta tan
 cercano o reciente que se hace necesario el liderazgo que aglutina los inte-
 reses de los trabajadores de tal manera que "no jale cada quien para su
 lado". Esta caracteristica campesina en realidad no es exclusiva de los
 tractoristas empacadores sino de la mayoria de los trabajadores que entre-
 vistamos.

 Una de las mfas profundas causas de esta desorganizaci6n de los traba-
 jadores especializados y que repercute en el nivel ideologico, es que tienen
 algun lugar "privilegiado" dentro de la produccion y que ellos ffungen
 como gente de confianza. Por ejemplo, el tractorista-enmpacador que ex-
 preso las opiniones anteriores tiene tierra de temporal (o sea que es de
 origen semi-proletario) y es el 'unico de planta junto con otro peon; su
 patron que tiene unas 40 has. de riego utiliza preferentemente trabajo
 infantil que es supervisado por este tractorista, 0 sea, como trabajador
 especializado que es, goza cierta confianza por parte del patron. Esta
 confianza tiene como base la busqueda de seguridad por parte del tra-
 bajador, seguridad que encuentra en el patron a cambio de aceptar las
 reglas del juego que este le impone. A nuestro parecer, en la medida que
 no exista un proletariado dominante generado por el propio desarrollo
 capitalista, los trabajadores no organizados tenderain a buscar su "segu-
 ridad" no tanto en las propias fuerzas colectivas de clase sino m'as biein
 en la dependencia hacia sus patrones.

 Otro elemento que permite analizar el poco desarrollo de la lucha como
 clase organizada, es el hecho de que subsisten vinculos con medios de
 producci6n y que la organizacion politica sea desde el punto de vista cam-
 pesino. Veamos lo que dice este mismo jornalero:

 P. j Usted pertenece a la C.N.C.?
 R. (risas) Pos yo creo que si porque siempre nos hemos dirigido a la

 Campesina para arreglar alguna cosa.
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 P. j Y les ayuda a ustedes?
 R. Si, con eso del recaudador de las rentas nos estaba cobrando mu-

 cho, hubo quejas y vino el de la Campesina y lo arreglo. Ahorita
 no pagamos todavia nada por el ejido..."

 VI Sobre la organizacion laboral de los trabajadores agricolas

 Uno de los elementos mas importantes que hemos observado en las
 luchas laborales de los trabajadores agricolas ya sea aquellos sin bienes
 proletarios, o los semiproletarios, es la desorganizacion en que se encuen-
 tran. Las causas son complejas. Por una parte estan aquellas que pode-
 mos Ilamar de indole estructural. Estas se deben tanto al origen de estos
 trabajadores (que son en su mayoria campesinos pobres) y por otro lado
 por la naturaleza de las empresas contratantes. Hay que sefnalar que si no
 se tiene claridad en cuanto a este problema, puede uno caer en ilusiones
 respecto a las posibilidades de organizacion.

 Por otra parte estan aquellas que podemos Ilamar de naturaleza politica.

 La burguesia y el Estado se han empenfado en no permitir cualquier tipo
 de organizacion laboral y/o politica de tipo independiente. Esto aunado
 con el caracter heterogeneo y temporal de la mayoria de los trabajadores
 repercute en las posibilidades de organizacion. Adem'as cuenta de una ma-
 nera determinante la experiencia "campesinista" de lucha de estos traba-
 jadores.

 Sin embargo, es necesario rastrear todas las posibilidades de organiza-
 cion de los trabajadores y una de ellas es evidentemente la que se plantea
 en torno a sus necesidades objetivas o sea en, torno de su situacion laboral.

 Para hacer un analisis de la organizacion laboral trataremos de sistema-
 tizar y analizar las opiniones de los trabajadores, y a partir de esto sefialar
 algunas conclusiones.

 4.1. Opiniones sobre la organizacion laboral de los trabajadores no es-
 pecializados.

 Trataremos de analizar primero las opiniones que tienen los propios tra-
 bajadores del corte respecto a la organizacion laboral. Entre los cortado-
 res predomina la opinion de que deben organizarse para poder luchar por
 reivindicaciones inmediatas. Pero su propia experiencia en el trabajo even-
 tual en donde existen tumultos para contratarse y su contratacion ocasional,
 lace que no tengan uina vision clara al respecto.

 Muchas veces domina la impotencia tan caracteristica del grupo social
 del cual son originarios, o sea de los campesinos de tipo atrasado desde el
 punto de vista politico. Esta importancia se debe, a la incapacidad de
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 basarse en sus propias fuerzas para resolver cualquier problerna mayor.
 Tienen que recurrir a un lider o a una organizacio6n que los vincula con el
 exterior y es desde el exterior que se resuelven sus problemas.

 Por ejemplo a la pregunta de c6mo veian una organizacion para la de-
 fensa de sus derechos como trabajadores, recibimos las siguientes respuestas:

 "Estaria bien una organizacion, pero quien la encabeza?" Existen
 otras afirmaciones que denotan impotencia. "Si es posible, pero la gente
 es tonta porque vive orillada en el monte. Los abusados se van pa' Me-
 xico." Otro dice: "Si seria bueno, pero algunos dicen que si van a jalar,
 y luego no hacen nada. Si las autoridades fundaran un sindicato si fun-
 cionaria y podrian resolver". 0 bien: "Seria conveniente la organizacion
 en un sindicato". No hay organizacio6n porque "no hay quien se interese
 por ellos y quien enfrente los problemas de una organizacion".

 Otros reconocen que la migracion es la principal limitacion de la or-
 ganizacion. La opinion de un cortador de que "es dificil la organizacion
 porque es poco tiempo que estan en la region y en el aino siguiente son
 otras las necesidades", es reveladora.

 Existen algunos cortadores migrantes que jamas han pensado en la
 posibilidad de una organizacion y tampoco se la plantean como una alter-
 nativa para mejorar la situacion en que se encuentran. Finalmente, se
 opina que la organizacion solo seria posible "poniendose de acuerdo"
 con los de su propio rancho o pueblo, es decir que se identifiquen como
 miembros de una comunidad determinada.

 4.2. Opinion sobre la organizacion laboral de los trabajadores mi-
 grantes especializados.

 En opini6n de estos trabajadores, si les conviene una organizacion
 laboral. Tratamos de indagar que piensan sobre su organizacion, o mas
 bien su desorganizaci6n. Domina la concepcion de que es dificil organi-
 zarse porque no se pueden poner de acuerdo. Los motivos del porque son:
 "No pueden ni chistar porque estan necesitados de trabajo" y la posibi-
 lidad de ser despedidos es grande. Otra causa que dan es que "vienen
 trabajadores de diferentes regiones y tienen asi distintas maneras de
 pensar". Otra razon que se da es que no trabajan diario y que no hay
 patrones que tengan tanto trabajo. Ante esta situacion de desunion algu-
 nos piensan que debe haber un lider que los unifique, en torno a un sin-
 dicato.

 Para los trabajadores de la cosecha del jitomate el problema de la
 organizacion se vuelve especialmente complicado ya que laboran sola-
 mente unos cuantos meses, algunos solo unas cuantas semanas. Segiun
 lo analizado, en los incisos anteriores, jcuAi1 podria ser el foco de una
 organizacion que podria arrastrar a todos los demas? A nuestro parecer
 son los especializados que m'as "estabilidad" tienen en el trabajo. Estos,
 siendo los m'as proletarizados pueden jugar un papel negativo o positivo
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 en la organizacion. Negativo porque la division tecnica del trabajo los
 "eleva" a una categoria superior frente a la masa de los cortadores. La
 desviacion de su organizacion podria ser la de luchar por reivindicacio-
 nes de su gremio, sin tomar en cuenta la situacion de los trabajadores en
 genieral Positivo en el sentido de que son mas estables en el trabajo y
 teniendo una posicion clave dentro de la produccion podrian ejercer una
 presion mayor.

 El factor m'as importante de esta presion seria el control de la contra-
 tacion, es decir, que los trabajadores en su conjunto tuvieran organismos
 controlados por ellos para poder negociar la contratacion. Mediante estos
 organismos seria posible satisfacer la demanda de fuerza de trabajo even-
 tual y semipermanente de los agricultores, sin permitir que estos contra-
 *ten en otra zona, trabajadores que tendrian la funcion de esquiroles.

 Aqui esta precisamente la principal ventaja de los agricultores: esto es
 de poder contratar fuerza de trabajo en otras partes. Para contrarrestar
 esta fuerza, los jornaleros deben controlar estas oficinas u or-
 ganismos de contratacion. Los cortadores del tomate por si solos no
 podrian contrarrestar esta fuerza. Por eso decimos que la organizacion
 de los trabajadores agrlcolas se debe tratar como una cuestion global
 utilizando las fuerzas mas estables en el trabajo en combinacion con los
 trabajadores eventuales.

 En el caso del tomate, nio cabe duda de que el sector que puede fungir
 corno catalizador de la organizacion son los trabajadores especializados
 que est'an completamente proletarizados. Si estos lograran organizarse,
 podrian jugar un papel importante en toda la Repuiblica ya que ellos re-
 corren las diferentes regiones. Sin embargo deber'an tener un punto de
 apoyo dentro de las regiones. Este punto de apoyo lo podrian proporcio-
 nar los trabajadores fijos que laboran todo el afio en otras labores que no
 sean del tomate it otras orgniaciones populares.

 Uno de los obstaculos fundamentales para la organizacion de los tra-
 bajadores es que el patron puede ser desde un campesino medio o aco-
 modado que solo lo emplea un dia o una semana, hasta aquel patron que
 es un gran empresario. No seria difiicil para los empresarios capitalistas
 buscar apoyo en los campesinos para evitar la organizacion de los traba-
 jadores. Esta situacion debe tomarse muy en cuenta en la correlacion
 de fuerzas para la concepcion de una organizacion de trabajadores del
 campo. 13

 Uno de los grupos de trabajadorse nmas numerosos y estables en la
 region es sin duda el trabajador de la alfalfa. La estabilidad est"a garan-
 tizada en la medida en que la alfalfa es un cultivo que requiere trabajo
 todo el anio (con altibajos). Tambien es estable en la medida que absorbe
 principalmente fuerza de trabajo local. Por otro lado pocas empresas
 absorben a los trabajadores permanentemnente. El trabajo dentro de estas
 empresas es codiciado por algunos trabajadores de tal manera que renun-
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 cian a parte de su salario, con tal de trabajar de inanera fija y perma-
 nente.

 A nuestro parecer, cualquier inicio de organizacion laboral de este sec-
 tor debe contemplar la organizacion local en estas empresas, que podrian
 pagar las prestaciones minimas.

 Por otro lado hay posibilidades de organizacion cuando los campesino&

 acomodados y medianos agricultores capitalistas necesitan fuerza de
 trabajo en periodos largos m'as o menos regulares. Como la masa de tra-
 bajadores semiproletarios o proletarios que trabajan aqui es considerable,
 creemos que es procedente la organizacion no tanto por empresas sino por
 "gremio".

 Este tipo de organizacion puede comenzar a funcionar alrededor de la
 contratacion. Si se stustituyen las forrnas esponta6neas de organizacion del
 trabajo como es el sistema de capataces, intermediarios de fuerza de tra-
 bajo y mayordomo por una oficina de contratacion controlada por los
 trabajadores estables, la contratacion se haria mas racional habiendo ma-
 yor poder de negociacion.

 En entrevistas realizadas con los propios patrones, nos hemos perca-
 tado de que hay cierto interes por parte de ellos de tener a la mano la
 fuerza de trabajo puesto que seria una forma mas racionalizada de tra-
 bajar, en vez de estar buscando uno por uno a los trabajadores. Qaro
 esta, que no les interesaria de ninguna manera que los trabajadores se
 organicen en foxma autonoma.

 Otro problema estaria vinculado a la naturaleza semiproletaria de algu-
 nos trabajadores de la alfalfa. Como lo hemos analizado antes, es pro-
 bable que no deseen organizarse como trabajadores.

 Sin embargo, cuando se vieran cumplidas ciertas reivindicaciones in-
 mediatas que dan alguna seguridad como es trabajo constante, medicina
 gratuita (las enfermedades son verdaderamente importantes por la san-
 gria que significan de su precario salario), etcetera, este grupo sera atrai-
 do a la organizacion que presione para resolver su situacion.

 Ahora bien, las reivindicaciones mas inmediatas de los trabajadores agri-
 colas que laboran en empresas capitalistas de esta region segun su situa-
 cion objetiva y sus propias opiniones serian:

 1) Control de la contratacion por organismos o sindicatos de trabaja-
 dores.

 2) Nivelacion y alza de salario.
 3) Seguridad en el trabajo e indemnizacion de los dainos que causa el

 imismo: por ejemplo, danio a los ojos, silicosis, etcetera.
 4) Transporte al lugar de trabajo y regreso.
 5) Pago de dias festivos y dias de descanso.
 6) Vacaciones seg'n dias trabajados.
 7) Utilidades.
 8) Aguinaldo.
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 9) Seguro social.
 10) Jornada de 8 horas.
 11) Remuneracion integra a los jovenes y mujeres.
 12) Prohibicion del trabajo de nifios menores de 14 anfos.
 13) Guarderia o estancia para los hijos de los trabajadores.
 14) Que el patro6n proporcione los instrumentos de trabajo en el caso de

 los guada-neros.
 15) Transporte al lugar de origen en el caso de los migrantes.
 16) Vivienda y servicios sanitarios, comedores en el caso de los migrantes.

 V NOTA FINAL

 Es dificil Ilegar a una conclusion definitiva sin analizar la posibilidad de
 organizacion de otros sectores de los trabajadores agricolas (por su poca
 experiencia de organizacion como trabajadores) y de los explotados del
 campo en general. La dificultad estriba en que cualquier lucha que se
 realiza se da en funcion de la organizacion politica de cada sector.

 La burguesia agraria local tiene la pecularidad de detentar directamente
 el poder local y regional sobre todo en lo que se refiere a los municipios y
 distritos. Es este poder que generalmente es el soporte de parte del poder
 del Estado. No existe la autonomia relativa de la burguesia local respecto
 a los aparatos del Estado, local y regional, lo que permite que la burguesia
 utilice directanzente a los instrumentos que tiene el aparato de Estado en
 los nucleos locales y regionales, para imponer violentamente su interes de
 clase. 14 Por ejemplo, en la region estudiada, las presidencias municipales,
 los juzgados y el ministerio puiblico ademas de estar bajo el control del
 PRI, estan directamente en manos de la burguesia agraria empresarial y
 comercial. Esta concentracion de poder frena y dificulta la organizacion
 de los grupos explotados que no pueden entrar en el "juego democratico
 burgues" para defender sus derechos ininimos (juego permitido por un
 aparato de Estado capitalista democratico burgues desarrollado).

 La alternativa proletaria a esta situacion seria la organizacion de todos
 los sectores de explotados, combinando el interes inmediato de clase de los
 diferentes segmentos, con el estrategico.

 Hay que responder a la pregunta fundamental j es posible la organiza-
 ci6n de los trabajadores agricolas en una region de mediano desarrollo ca-
 pitalisa? Y si la respuesta es afirmativa s c6mo se vinculara el movimiento
 general de los explotados del campo?

 Que exista trabajo asalariado no significa autonmaticamente que exista
 proletariado en toda su dimension. Asi los trabajadores que laboran en
 empresas de artesanos o campesinos en forma temporal no pueden cons-
 tituir ma's que un proletariado incipiente.

 Muchas veces estos trabajadores temporales participan en la organizacion
 campesina de tal manera que, aun siendo objetivamente m'as asalariados
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 que campesinos, participan en las comunidades con cargo's civiles y reli-
 giosos si son indigenas y eventualmente pretenecen a organizaciones cam-
 pesinas nacionales.

 Esta situacion se acentuia cuando estos trabajadores eventuales parti-
 cipan o participaron en luchas de tipo campesino por ejemplo, en gestio-
 nes para la reparticion de tierras o bien en invasiones de las mismas.

 La razon por la que los trabajadores que laboran en empresas campe-
 sinas no constituyen mas que un proletariado incipiente, estriba en que su
 trabajo es eventual, a la vez que el patr6n no se apropia la plusvalia de
 este trabajo. Muchas veces estos niismos trabajadores laboran en em-
 presas capitalistas, (tambienf eventualmente). En esta medida parece
 ser que hemos liegado a una contradiccion irresoluble, o que dificilmente
 pueda resolverse si no se trata el problemra globalmente (en la totalidad
 del sistema). Ahora bien, es cierto que los trabajadores agricolas han
 tenido como experiencia de lucha la invasion de tierras. Pero tambie'n
 hay experiencia laboral sobre todo de los trabajadores que trabajan en
 empresas capitalistas. Habria que apoyarse entonces en los trabajadores
 que mas posibilidades tengan de organizarse en forma laboral para que
 estos sean el nu'cleo central que organice a los que laboran eventualmente
 sin desdeinar las otras posibilidades de lucha. El problema del exito de
 una u otra proposicion es el acento que se daria a un tipo u otro de lucha
 segun las condiciones objetivas.

 Su organizacion desde el punto de vista laboral tendria que estar vin-
 culada a la situacion concreta en que se halle. Por ejemplo en una em-
 presa agroindustrial en la cual participan los campesinos y se emplean
 masivamente a los trabajadores (por ejemplo la cafna), estos trabajado-
 res podrian organizarse en la medida que no conciban a los campesinos
 como su enemigo principal sino al ingenio.

 En la medida que la fuerza de trabajo en el campo no se reproduce
 cabalmente en el sector capitalista y mantiene estrechos vinculos con los,
 sectores no capitalistas, la constituci;n de los trabajadores del campo como
 parte del proletariado no se realiza totalmente. Un requisito importante
 para su proletarizacion completa es ciertamente el trabajo constante como
 proletarios y la obtencion de su salario integro. Y aqui entendemos que la
 premisa para "comportarse" como proletarios se halle vinculada al apren-
 dizaje, es decir basarse sobre sus propias fuerzas colectivas en contra
 del capital.

 El caracter heterogeneo de los trabajadores agricolas plantea que es di-
 ficil su organizacion general aunque no imposible por sectores. Como no
 son los uinicos explotados del campo y la burguesia agraria domina sobre
 otros sectores por lo menos en forma inmediata, debe de plantearse como
 alternativa la organizacion diferencial de los diferentes sectores explo-
 tados. Asi los inicios de organizacion del proletariado agricola como clase
 deben de vincularse con la organizacion de los demas explotados (o sea
 los campesinos) en contra de la burguesia agraria. Solo asi podran en-
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 frentarse a las acechanzas de la burguesia local y regional (que es su ene-
 migo de clase directo).

 En este sesntido los otros niveles de organizacion no laborales podrian
 aglutinar tambien a los sectores del semiproletariado que dificilmente
 puedan organizarse laboralmente y esto se plantea en torno al interes es-
 trategico: el control colectivo de la tierra por todos los explotados y des-
 pojados del campo y no por unos cuantos que luchan aisladamente.

 1 Esta investigacion se realizo en el Valle del Mezquital, Hidalgo, en 1974 en el
 marco del convenio de investigaci6n entre el Patrimonio Indigena del Valle del
 Mezquital y el Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.

 2 Ciafardini, Horacio: "La agricultura mexicana, intento de sistematizacion", en
 Mexico agrario, Afio iv, Vol. iII, 1971.

 3 Mediante la reparticion de la tierra se crearon empresas pequenias que se caracte-
 rizan por el trabajo familiar directo del propietario de la parcela, y que se orien-
 tan tanto al autoconsumo de alimentos asi como a la venta en el mercado de sus
 productos. La forma de produccion mercantil simple corresponde a los campesinos
 parcelarios y artesanos.

 4 Utilizamos aqui el sistema de clases sociales propuesto por Roger Bartra en Es-
 tructura agraria y clases sociales en Mexico, Ed. Era, 1974.

 5 Nuestro metodo de trabajo fue entonces de tratar de partir de las condiciones
 objetivas en que se encuentran inmersos los trabajadores agricolas. Despues de
 ubicar socioeconomicamente la regi6n, tratamos de establecer mediante entrevistas
 abiertas de obtener informacion cualitativa alrededor de los temas propuestos. El
 metodo de hacer reuniones pequeiias a veces dio buen resultado.

 6 Nos referimos aqui a la tradici6n de lucha de los semiproletarios y proletarios por
 la obtencion de una parcela individual, creditos en contra del capital usurero y co-
 mercial, etcetera.

 7 El tema de la ideologia es tratado ampliamente por Sara Lara en su informe
 preliminar: "Ideologia del proletariado agricola". IS-UNAM-PIVM. Aqui solo nos
 interesa desde el punto de vista de la organizacion.

 8 De hecho, una de las caracteristicas de la economia campesina es que general-
 mente esta en manos del hombre, es decir, es una economia campesina patriarcal.
 Esto repercute definitivamente en la ideologia y en la organizacion, esto es, es el
 hombre que resuelve los asuntos de la comunidad. En este contexto es reveladora
 la afirmaci6n que hace un campesino medio: "Yo me aguanto que me hagan
 chingaderas, los parientes, los vecinos, etcetera, pero si alguien toca mi propiedad,
 mi producto y mis magueyes, eso si que no, eso es la vida o muerte, tengo que
 defenderlo. Yo tenia ganas de meterle un tiro a ese senior que me toco un ma-
 gueycito pero como tendria que huir, dejaria aqui a mis bueyes, a mi hijo (fuerza
 de trabajo gratis), mi tierra, mi casa y mi mujer". (Notese la secuencia asocia-
 tiva de la u'ltima frase).

 9 Eckart, Boege: Las luchas agrarias actuales en Mexico: un estudio del caso en el
 Valle del Mezquital. Tesis, ENAH, 1974.
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 10 Pilar Calvo y Eckart Boege: "Estructura politica y clases sociales en una comu-
 nidad del Valle del Mezquital", en: Caciquismo y poder politico en el Mexico
 rural. Siglo XXI, 1975.

 11 Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y
 Puebla.

 12 Anio 1973.

 13 Existen experiencias de lucha que intentan roinper la posible alianza burguesia
 agraria, campesinos medios y ricos, en contra de la organizaci6n laboral de los tra-
 bajadores agricolas. En Michoacan (Zamora) la CCI (que estA vinculada al Par-
 tido Comunista) intento la politica de mejores precios, de bajar los impuestos y
 de eliminacion de los intermediarios, con el fin de que los campesinos pudieran
 "soportar" la organizacion de los trabajadores asalariados.

 14 Sobre el ejercicio del poder por parte de la burguesia regional, v6ase Eckart
 Boege 1974, op. cit., capitulo iv, pp. 112 y sigs.
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