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INTRODUCCION 

La adminietrac16n de L6pcz Portillo determind dos prioridadea

nacionalae s la explotaci6n de hidrocarburos y la producc1~n de 

11ranos bleico• por medio de la Coo.rdinaci6n del ·s.istema Alime!!. 

tario Mexicano (SAM). 

Con vastas medidas tomada• por el sector ptlhlico y la pa~ 

tic1paci6n de varias instituciones, se cred el mecanismo para

dietribuir los ir.sumos necesarios y elevar la productividad en 

la• aon••. temporaleraa. se promulqd la Ley de Fomento Aqrope

c11ario con el fin de asociar ~qricultore• modernos con campe•! 

nos tempóraleroa y formar organizaciones conjuntas para impul

sar la tecnificacidn en el campo y hacerlo productivo. El Es

tado, implanto un sistema dese@ntralizado de comercializacidn, 

para subsidiar el consumo de una canasta b&sica de producto• -

recomendable y garantizar el suministro adecuado de alimentos. 

La crisis de la agricultura no se explica singularmente -

por lo que sucede en el campo, sino tambidn por la situaci6n -

que se observa en la industria da transformaci6n de materias -

primas que ha experimentado profundas modificaciones. Se no-

tan cambio• en la orientaci6n induatrial, por la ·creciente pe

netrac16o de empresas trananacionalea en la economta nacional

que ejercen un control totalizador de loa medios de produccidn 

y cambian hasta los patronee culturales, alimenticio• y socia-.' -

lea de los pueblos. 
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En el primer cap!tulo de eate trabajo ae explica, el dea,, 
·trrollo del capitalil!llllO mexicano durante el pe~iodo 1950-1976.

l sus diferentes efectos y cambios que causC5 en la Adminiatra

'~u•n PQblica Federal. En este lapso', el Estado instrwnent6 

dos modelos de desarrollo econ6mico llamados: de 1950-1970, ae 

te denomin6 desarrollo estabilizador y de 1970-1976, desarro-

llo compartido. Las caracter!sticas del primero, se identifi

=an en mantener durante au funcionamiento el nivel bajo de cr~ 

::imiento de los precios y haber l~grado una tasa de crecimien

to de la producci6n nacional del 6.2\ casi el doble del de la

poblaci6n que era de 3.Jt. Esto se debi6 a loa est!muloa oto~ 

gados por el Gobierno Federal al sector industrial, fue el m4a 

favorecido, y a la sustituci6n de importaciones. La actividad 

industrial crecid a expensas del deterioro del sector primario 

de la econom!a nacional, la agricultura, ~sta regiatr6 inver--

sienes descendentes el 20.7%, el 29.8%, el 37.4t, el 44.31 y -

.el lb.O\, en los años, 1940, 1950, 1960, 1965 y 1970 respecti

vamente hasta desplomarse la producci6n de granos b&sicos. El 

desarrollo estabilizador fue una manera de propiciar la acumu

laci6n de capital industrial y como la Administrac16n PQblica, 

brazo ejecutor de gobierno, de un Estado capitalista, tuvo que 

corresponder a las exigencias del mismo sistema. Para ello --

fue necesario el surgimiento y modificaciones de instituciones 

pdblicas por medio de disposiciones jur!dicas, como fue el ca

so de ld creaci6n de la Secretarla de la Presidencia por la --
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Ley de Secretar!aa y Depart,mentos de Estado de 1958 y la div.! 

sidn de la Secretaría de ComWliCaciones y Obras Pdblicaa po~ -

la misma, y otras que en este trabajo se tratan. La responsa

bilidad que el mencionado ordenamiento jur!dico imponta a la -

Secretarla de Patrimonio Nacional como drgano controlador de -

las Paraestatales, coadyuvd a administrar el desarrollo econ~

mico y propici6 la expanaidn del-referido sector para atender

las lreas donde la inveraidn de la iniciativa privada no llegd 

y loa malestares del hambre ae dejaron sentir. ~· presiones

de grupos econ6micoa poderosos cobr~on fuerte impulso. Acti~ 

tud que obliqd al rfqimen de Echeverr!a apoyarse_ en el poder -

de ·los campesinos y obreros, para loa primeros se expropiaron-

9randea extensiones de tierra principalmente en el noroeste -

del pa!s y decret6 colectivizado el ejido. Para los segundos, 

la creaci6n de varios organismos como: el INFONAVIT, el FONA-

COT, el INCO para mejorar el nivel de vida de los trabajadores 

.fue. inevitable. Las medidas populares tomadas por el Estado,

propiciaron desco~fianza de la burgues!a ante el r'qimen, cau

sa que culmin6 con el retiro de la inversi6n, fuga de capita-

les hasta devaluar el peso. 

La crisis causada por los dos modelos de desarrollo ins-
~ 

, trwaentadoa en Mdxico se manifestaron inoperantes. Se deaarr~ 

llaron bajo la subordinaci6n de la agricultura y ~sta cada d!a 

fue incapaz de satisfacer de grano• blsicos a la sociedad ori-

9inando la necesidad de importar matz y frijol principalmente. 
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En el •equndo se trata, la interrelaci6n de Mdxico a ni-

vel mundial. Su claaificaci6n como país subdesarrollado, que 

adolece de imposiciones pol!ticas, econ6micas y adrninistrati-

vaa ~e aquello• desarrollados. Estos han instrumentado varios 

programas y políticas para prolongar su dominaci6n entre ellos 

tenemos: la de producir a travds de las ventajas comparativas, 

proponiendo que cada pats sea productor m~s racional de acuer

do con sus recursos, tdcnicos, humanos, financieros y materia

les. Sin embarqo, esto no beneficia a los países pobres, s! -

dato• no tienen manera de cdm<> satisfacer sus necesidades ali

menticias de nada les sirve producir p~ra un mercado externo -

porque propician su dependencia. Tenemos tambi~n el programa

ac¡r!cola (revoluci6n verde) .llevado a cabo por los Est4dos Un! 

dos principalmente, con el fin, de supuestamente, los países -

Latinoamericanos, As14ticos y Africanos obtuvieran autosufi- -

ciencia alimentaria eso fue falso. Este programa centr6 a los 

grandes productores comerciales y control6 la venta de insumos 

aqrlcolas en el mercado internacional. 

La transnacionalizaci6n de la producci6n se ha hecho efi

cas mediante la creaci6n de agencias crediticias como: el Bank 

of .American, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Des

arrollo~. el Banco de Desarrollo Aai4tico, el Banco Internacio

nal de Reconetruccidn y Fomento, el Fondo Monetario Internaci~ 

Bajo el otorgam.iento de eu1 cr~di tos imponiendo 

ciertas condiciones que deben contener los programas de los 
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paf••• •olicitant••· Por ello lo• banco• •on excelente• ... -

dio• para expandi·r y apoyar' a la• ni>r••a• tran•nacional••• •! 

ta• •n loa dltimo• afto• han penetrado fuert .... nt• en la eoon0-

mfa nacional y tambifn han cond1cion:tado lo• proqr ... • oficia-

le•. sus ir••• de 1nver•idn l•• con•tituyen aqullla• que ofre 

cen la adqui•icidn de mayor utilidad. Controlan el ao y haeta 

el 90\ de la produccidn de alimento• y eue pal••• de donde pr2 

vienen utilizan a lo• mi•IDOtl COllO ar111a de pr••idn polftica. 

Propician la deenutricidn y debilitan la econom!a d• loe ~rab5 

jadore• por la produccidn de mercancía• cara• y de mala cali•• 

dad nutritiva. Cambian hibito• de coneumo tradicional y 9ene• 

~an problemas f!•ico•, mental•• y de ealud del individuo. 

Los pa!••• indu•triale• al ver el probl... ali .. ntar1o •

nivel internacional, han creado or9ani•110• como la rAO, la OMS, 

la OPS para atenderlo. A pe•ar de ia• buena• ·intancione• de -

las in•titucione• referidas, ••e problema radica en la• rela-

ciones social•• exietente•, •• decir bajo la• leyee del •i•te

ma capitalieta y no en lo que aquella• puedan hacer. 

En el tercero, ••tudiaremo• la atenci6n que Ldpe1 Porti-

llo otorqd al problema de la alimentacidn mediante la creacidn 

de la coordinacidn llamada Si•tema A~1mentario Me~1cano que --
1 

1nici6 •U• objetivo• el pr111ero de junio de 1979 como re•pue•-

ta a las demanda• de lo• caapeeino• padecedore• de la• condi-

cton•• deva•tador•• y reaccionaria• de la burvue•!• nacional • 
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11\ternac:ional. lll SAM depend!a directamente de •1, •u poUti

ca reemplazd aquella d~ tipo jer&rquica o piramidal para ejec~: 

tar una nueva Uamad,a, horizontal o del mi•mo nivel. Su• obj!, 

tivo• fueron1 atender la problemttica oampe•ina y para ello -

propu•o la organisacidn del mimno aector. Tratd de reaolver -

la cri•i• agr1cola temporalera mediante crfdito• otorgado• por 

la banca oficial eapecialmente. Arraiqar grupo• aociale• en -

•u• luqare• de origen y evitar la miqracidn de.loa miamo• ha-

cia la• urbea. control del movimiento campeaino por parte del 

!:atado y aua inatitucione• (BANRURAL, CNC~ ANAGSA, PICART, 

POIR, PRODl:L, POGAN, FRC, COHASUPO, IMsS, COPE.AMAR. 

El SAM ten!• en cada Eatado una r~pre8entacidn, como ej-e 

plo tenemo• al E•tado de Guerrero cuyo ~Ü en e•a entidad fed!, 

rativa colabord para alcanzar lo •eftalado por el SAJI, incr ... !!. 

tar la produccidn de grano• basicos. 

Con el r•gtmen pa•ado •• llevaron a cabo nueva• di•po•i-

cionea jur!dicaa, para adecuar a la Admini•tracidn PGblica al 

proceao de de•arrollo del aiatema vigente, entre ella• tenemo• 

la promul9acidn de la Ley Or9•n1ca de la Adminiatracidn Pdbli

ca Federal la cual fu•iond a la• Secretaria de Aqricultura y -

Ganader1a y la de Recur•o• Hidr•ulicoa para formar una •ola, -

la Secretaria de Aqricultura y Recur•o• Hidr•ulicoa. 
·' ... 

De•cle el punto admini•trativo, •• inatrumentd la ••forma-

Ada1n1•trat1va. Se impulad la planaacidn con el Plan Global -



7 

de Deaarrollo entre otro• y •• con~ con ley•• bfaic•• para h! 

cerla comos la -ncionada, 1a de Pr••upueato y Gaato Pdblico,

la de Batad!atica y Geoqraf!a, la de Duda PGblica aon'alvuna•-

.de ellaa. 

ll• nece•ario c!ecir. que ••tamc)a conaciente• del' caracter

.. inentemente social c!e la Admini•tracien PGblica Mexicana por 

.. lo qua •• refiere a •u finalidad~ pero e• innegable tambiln, -

aua c!iverao• cambio• y tranafonnacion•• de la ••tructura in•t! 

tucional para encarar la cri•i• y adlliniatrar el deaarrollo 

del capi taliaao. 

Al cumplir con e•t• trabajo, nueatro pro~~ito ea contri

buir tambiln en forma mode•ta, al eatuc!io de la Adainia~racien 

PGblica aai colllO difundir la importancia ~u• or9aniamoa como ~ 

el SAM aignifican para el pueblo de M8xico y coadyuvar en·1a -

11beracien de la econom!a nacional. 
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·I.08 ALillDTOS Y LA ADMIN7S'l'RACIOR POBLICA D EL PERIODO 
1976-1981 (PRODUCCION DE GRANOS BASICOS) 

CAPITULO I 

l. ANTBCBDl!:N'l'BS· 

Loa antecedente• de la carencia de c¡ranoa bttaicoa ae puede ex

plicar analizando el problema a partir de la pol!tica adoptada 

por el Eatado llamada •deaarrollo eatabilizador• haata que JM

xico ae convirtid en un pa!a importador a principio• de la da

cada de loa ••tanta•. 

Durante el periodo 1950-1976 •• deatacaron doa modelo• de 

deaarrollo econ&nico en nueatro pa!a. De 1950 a 1970 •• cono

cte como •moc:1e10 d• deaarrollo eatabilizador• y durante el pe

riodo 1971-1976 el •modelo de deaarrollo compartido•.!/ 

1.1, Dl:IAIQOLLO ESTABILIZADOR 

l:a~ modelo •• caracteriza por haber logrado una ta•• de cr•c! 

lliento de la produccidn nacional de •6.2t en pr011edio, caa1 el 

doble de la taaa de crecimiento anual de la poblaci&Sn que fae 

de, 3. 3' •.V Por la Htabilidad en el tipo de cambio (deade --

Aaociaci&Sn de Bconom1ataa Mexicana•, A.e, 1 
naciOnal aobr• la Probla&tica Actual caao 
oo, junlO di 1§71, p. U. 

y !a!!!· 

Seminario Inter~ 
de Mxlco. Mx! 



' 
ltS• ha•t:a 1t7• no hubo variactdn en el tipo de cambio del pe

IO) y por el nivel bajo del..-erecilaiento.de lo• precioa. B•te

llOdalo incrementcS la produc:~idn debido a lo• eat1muloa brinda

do9 al •ec:tor 1ndu•trial por el Gobierno Federal, le de•tincS -

· 9rande• inv•raione• apoy•ndo•e en l~ •uatitucidn de importaciS?_ ..... 
Por otra parte, •e de•cuidd la actividad aqrfcola y eate

aector re9i•trd inver•ione• decrecientea. 

lector Afto y 
1940 1'50 1960 1965 1970 

lncluat:r.ial 20.7• 29.8 37.4 44.3 l8.0 

Al)ricult:ura 15.5 19.3 a.o 8.6 13.4 

•Porcentaje• de Inver•idn PGblica Federal en millone• de.pe•o• 
oorrientea. 
Para mayor informacidn ver el cuadro en la •iquiente p•91na. 

Con la atencidn a la indu•tria •e bu•caba o •• pretend1a

o0abat:ir • la indeqencia mediante la produccidn por ello •• d~ 

•cfa, •No hay aolucidn a la mi•eria mientra• no haya impul•o a 

la produccidn•.!I Esto indica que el penaamiento de lo• qobe~ 

nante• t:orNS bajo la idP~ de que redi•tribuyendo el inqre•o n~ 

aíonal •e .. jorarta la juaticia aocial, •e pretendta •19ualar

• t:odo• en la riqueza y no en la pob~za•!I pero lo que real--

·~ 

JI 

Citado en1 A•oc1ac1dn de Economi•t•• Mexicanas: Ob.cit.,p.13. 
re~ndez Santilltn, Jo••• Po11t1ca y Administracidn PGbli
RJLMxic:o, Mx.ico, INAP, 1980, p. h, 

en• Idem. · . 
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..at:e - enaaraba era lo no .. u.araccidn de la• primera• nece

•1dAde• de lo• 9npo• uyorJ tario•. 

Al cambio del 9exénio Cde Ruiz cortinea) la• reforma• ao-

. cial•• f11eron fortalecida• en el campo ideolc5C)ico con el fin -

de a9e9úrar la estabilidad polltica y la armonla del •i•tema -

ec:ond11ico. le mantuvo la paz y loa movimiento• obreroa, como

el ferrocarrilero de 1958 ahoqado por la violencia, no ae in-

crementaron. La• organizactone .. obreras •e involucraron en -

unidades de colaboracidn con el Estado y el mayor porcen~je -

- ~ de .. plasaaiento• a huel9a fueron resuelto• ante• de au esta-

llido. 

Bato indica que no •• reaolvid dnicamenta con la pfrdida

de poder del movimiento obrero ferrocarrilero el de•contento -

de los grupo• de bajos ingre•o•, •ino que talnbifn •e ajuataron 

lo• cuadro• administrativos y funcione• burocr4t1ca8 para aten 

der al •ector obrero. Entre lo• ajustes •• encuentra la refo~ 

ma al ar;tlculo 123 constitucional para hacer participe• a los 

trabajadorea de las utilidades de las empresas, tambifn com- -

prendid 1a fijacidn del salario mlnimo por regidn •se inatald

una COftli•idn nacional para tal fin y la reglamentacidn del tr~ 

bajo fe .. nino e infantil. La modificacidn al artlculo 123 hi

llO neceaaria, de igual manera, la refQrma de la Ley Federal 

del Trabajo•.!/ El Gobierno Federal incrementd la atancidn al 

ilovtai•n~ obrero por .. dio de la participacidn del Inatituto• 

1/ remandes Santillan, Joaa1 Ob.cit., p. 92. 
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*xicano del Sec¡uio social y la eoapanra Nacional Di•tribllido• 

ra de Sub•i•tenci•• Populare•. 

De acuerdq a la• exigencias del modelo ~acUl!'ulaciOn ele• 

capital, la Adm1nistraci6n Pdblica fue modificada Por la Ley -

de Secretarra• y Departamento• de E•tado de 1958. Se cred la 

Secretarla de la Presidencia para llevar a cabo la progr ... - -

c16n financiera y admini•trativa del •ector pdblico. La .. n-

cionada ley propu•o una •erie de cambio• en la admini•traciSn

central, uno de los m.ia interesante• •rue la divisiOn de la ~ 

cretar!a de Comunicaciones y Obra• Pdb~icas, que •e habla aan-. .. 
tenido como tal desde 1981, diO paso a la Secretarra de C01111n! 

caciones y Transporte• y la Secretarla de Obras Pdblica••.11 

Las cambios de la Admin1•traci6n Pdblica y creaciones 48-

institucione• pGhlica• obedeciO al proce•o industrialisador -

del par., para que re•olvieran la continua complejidad del •i~. 

tema econ<5mico en cambio que •in estabilidad pol!tica era ~ 

•ible •u de•arrollo. Re•pondla ·a· lo nece•ario para una acwau

laciOn capitali•ta nacional e internacional. Para· auxiliar a-. 

la secretarra de la Pre•idencia en •u propOsito, en 1962 •• 

·cr-6 la Comi•i6n Intersecretarial par~ la Planeaci6n EconOaioa 

y social. En 1965 •urgi6 la Comi•i6n de Adaini•traci6n PGhli

ca, ••ta Gltilla ••puede considerar • ••• como un hecho de aayor 

iaportancia para la Ac!aini•trac16n PdbU.ca Mexicana ·pue• fue a. 

']/ !!!!!•• p. H. 



13 

·partir ele ella que la Reforma Ada1n1atrat1va •• pudo cona1d•-

rar c:a.o un proce80 continu,p y •1•teinat;1co• .!I 

Con re•pecto al aéctor parae•tatal la ley (de 1958) re•-

ponaabilizd a la Secretaria de Patr1;JllOn1o .Nacional como la In!. 

titucidn de control de laa actividad•• de ••• aector, y en. 

1959 •• formO la junta de 9ob1erno de loa or9aniamoa descentr! 

ltzado• y .. presas de part1c1pac1dn estatal y de acuerdo al d! 

creto del 30 de junio da 1959!/ í.aa Secretad•• y Departamen-

to• de l•tado, loa or9an1..oa de•central1zado• y empre••• de -

part1c1pac1dn eatatal elaboraron eue pro9ramaa ·de 1nvera1on••· 

Aftoa ... tarde Ldpez Mateo• preaentd un plan para administrar

a! •ector pGblico (Plan de Accidn Inmediata 1962-1964) medio -

que a1rv1CS para unificar ciertos programas preaentado• ante- -

r1on1ente, eate plan, coincidta con varios punto•!!V presenta

do• por D1az .Ordaz en au plan llamado de Desarrollo EconCSmico

y Social 1966-1970. Los planea trataron de reactivar la vida 

de laa eapre••• paraeatatalea e involucrarla• directamente con 

'loa eafuerzoa del E•tado, por ello, la reforma a la Ley para -

el Control de loa Orqaniamo• Deacentralizado• y Empre••• da·-

ParticipaciCSn Estatal!!/ ponta atenciCSn de coordinar y progra

.. r au• funcione• y no Gnicamente la de controlar su funciona-

111ento. El aector paraeatatal y au c~cimiento, se conaidera-

ti rern&ndez Sant1114n, Jo•f1 Ob.c1t., p. 96. 
'J~ Cit:aclo en1 Idea. 

W Para -yor. ln!onaciCSn vera Jbid, p. 97. 
!!/Citado en1 remandes Sant111Jñ;-°'Joa•• Ob.cit., p. 97. 



lf 

como uno de loe pilare• b4eicoe (ein olvidar obviamente la - ·

fuerza de trabajo base de la acwnulaci6n de capital> del de•-

arrollo induetrial. El mencionado aector, ha beneficiado no -

a6lo al capital privado nacional aino tambian al trananacional. 

La• cantidadea nwn6ricaa de la aiquiente cita textual mueatran 

la captaci6n de aubaidio de cada paraestatal en 19741 

Pemex, 1,087 millonea1 Ferrocarriles, 3,4811 Conaaupo 
5,818: para loa complejo• 1nduatriales de Ciudad Saha 
glhl y Sicartsa 986: Product:oa Peaquero• Mexicano•, -~ 
502 (cinco vece• m4f

2
que el ailo anterior), y Guano• y 

Fertilizantes, 500.~r 

En loa añoa 60 cobraron vida loa aiguientea organiamoaa 

Inetituto de Seguridad y Servicio• Social•• de loa 
Trabajadoree del Eatado (1960)1 Side11Sr9ica Nacional, 
S.A. (1960); Compañ!a Nacional Diatribuidora de Sub-
•iatenciae Populare• (1961) 1 Adminiatradora IJUDOb11ia 
ria, S.A. (1963)1 camino• y Puente• Federal•• de In-= 
9reaoa y Servicio• Conexoa (1963)1 Compañla de Luz· y 
Fuerza del Centro, S.A. (1963)1 Banco Nacional Agro~ 
cuario (1965): Banco• AgroptK:uarioa-norte, noroeate,= 
noreate, occidente, aur y aureate (1965)1 Azufre• Na
cionalea Mexicanoe, S.A. de c.v. (1967)1 Xnduatrial -
de Abasto• (1967)1 Sistema de Tranaporte Colectivo -
(1967)1 Siderdrgica laa Trucha• (1969)1 Algodonera Co 
mercial Mexicana (1969); Inetituto Nacional de Proteo 
cidn a la Infancia (1961): Productora Nacional de se= 
mi1laa (1961)1 Comiai6n Nacional de Fruticultura -
(1961)1 Productos Foreatale• Mexicano• (1967); Inati
tu~ Mexicano de A•iatencia a la Niñeá (1968)1 Gaa Na 
tura1 de Guadalajara (1968); Poafor1ta Mexicana, S.A7 
de c.v. (1968): Alimento• Balanceado• de Jllxico, S.A. 
(1969) .!!/ 

En eaoa añoa laa inatitucionee, la Conaaupo, el Patronato del-

12/ ldem. . 
IJ1 ~do en, ~· p. 98. 
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11&9119y, Aaucar.ra de la Chontalpa, Collpaftla lndutr.tal de Anti 

que, Productora laciona'l d.- s-111•• y 1• C011i•idn llaoional de 

rrutt.oultura ••crearon.con el Un d-. atender lo• probl_.e ..:. 

del campo partioulare• y eepeclUcoe_. .. trataba de reeolver-

lo• por -.dio de la polltica adllinietrativa~ eu reeultado .fue 

la fra9119ntacidn del fendmeno 9lobal. La• demanda• ejidal•• -

•• traneforaaron en probl .... acbúnietrativo• dentro del rondo 

llao:a.onal de roaento Zjidal ouya é:reacidn fue para tal efecto. 

Por otra parte, la localinoidn de lo• •i•tella• de r'e90-

enc-1naroa .hacia el incre-nto de unidad•• oapi'talietaa, como 
~ 

l•• del nora.eta del pale, influyeron en l• directria a9rari8-

ta Cle1 letado 11&rcada por la expanaidn del capital y tuvo que 

c&llbiar, no .hacia •l beneficio .oc.tal •ino hacia l• acumula- -

cidn del •i•llO· La Adminietracidn PGblica y 1ue in•titucionee, 

•• encontraban atad•• a la ley del li•t ... capitalieta. •1.aa-

· relacione• pollticae ••volvieron relacione• adminietrativa11-

repa:to aqrario, conce1idn de pr••tan1o•, apoyo t•cnico •• : el 

.z1tado eftlllllrcd 111 accidn bajo el apoyo burocr•t.tco haciendo o! 

vidar que ••·entre dominado• y dominador•• y no entre admini•

trado1 y adlllini1trador••· No hay que olvidar, •in elllbarqo, -

que la• funcione• del l•tado no eon C1nicament• la• de dominar

Y controlar, tiene, tambi•n, la nece9•dad de reproducir la• -

condicione• que dan raadn de ••r a ••a dominacidn y a eee con

trol. E• preci•o intervenir ahl donde la• condicione• econc5a! 

ce• no paraitieron el libre flujo de la• relacione• capital!•-



ta• modernaa. In un einfln de caaoa, la Adminiatracidn .-,1! 

ca actuCS C0110 de•tructora de cuello• de botellas apertura de • 

c&111noe, inC9nitvoa a raaaa prioritariaa, financi .. iento y - -

eleotrificaci6n•.!!I Sin ellbarqo, todaa la• lllOdificacione• de 

la Adainiatract6n P1lblica y el deaarrollo de la induatrialiaa

ciCSn del peta no habla reauelto loa probl ... • aocialea (91111leo, 

alimentaciCSn, aa1ud, etc.) por lo tanto el mila9ro que ae bua

caba, con el 80delo da deaarrollo eatabili1ador no ae habla 12 

9rado. 

La criai• llel capitaliamo .. xicano perdura durante el ae

xeniO da llchev.rr!a y pera hacerle frente ae iJlpulaCS fuerte .. n 
te la polftica 4• ... aa por .. dio de mec:ani11110• leqal•• C01101-

la refozma a·1a IAY Federal del Trabajo promovida por D!aa or

daa y ejecut:ada por el propio Bcheverrfa, ••ta rjqiJlen a tra-

,,.. de la ley aanci~nada pudo neqociar importante• contrate• -

oolectivoa (eleot:r:iciataa, ferrocarrileroa, petroleroa, cin~ 

to9r&ficoa y ~nero•> y atenuCS el deacontanto obr•rf?• 'l'Ulbiln 

ae crearon auch•• 911Pr•••• de perticipacifn eatatal con el fin 

de .. jorar el nivel de vida de loa trabajador•• entre ella• f! 

qurana •z1 rnatituto del Pondo Nacional de la Vivienda para 

loe·'l'rabajaclore• (JNPOllAVIT) el Pondo Nacional da l'allento y G!. 
rantla al Cona,_, da loa Trabajador•• (POR.\COT)J y el Inatitu-
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to Nacional del conawnidor (INCo)•. 15/ La atenci6n que mas P! 

ao aignific6 en el periodo ,1970-1976 fue la del movimiento - -

obrero en torno al Estado pero a pesar de la fuerza que con•ti 

tu1a, la preocupaci6n agraria influy6 en aqudl para presionar

a los latifundios cuya modalidad de tenencia de la tierra para 

entonces era inaceptable. El gobierno no tuvo otra alternati

va mas que, bajo el apo.yo del campeaino enfrentarse a los gra~ 

des terratenientes, especialmente, a los del ~oroestc del pa1s. 

La crisis aqricola se dej6 sentir en las clases de ~jos

ingresos y para contenerla la palabra "apoyo a la colectiviza

ci6n del ejido" fue la frase de l~ administracidn Echeverrista. 

El ejido se retom6 por el fracaso de la reforma agraria, los -

repartos de tierra se manifestaron teóricamente. Para apoyar

el cooperativismo se expidi6 la Ley de Reforma Agraria de 1971. 

Ella, propici6 y dio origen al voto·secreto para elegir a las 

autoridades ejidales, reconoció igualdad entre los hombres y -

las mujeres para elegir a sus representantes comunales, dio --

'protección a los campesinos en caso que se expropien tierras -

ejidales, estas son entre otras las garantías que la Ley otor

ga a aquéllos. 

La cris '..s oblig6 al gobierno a tomnr cnedidas de car4cter

jur!dico, no tinicamente con la expcdfci6n de ¡,, Ley Federal de 

la Reforma J\graria de 1971, sino tam i6n ·:>n la Ley General de 

g¡ Fern!ndei: Santill!n, Jos6: 2!?.:.ill·, p l ~-ª. 
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Cr,dito Rural para fusionar la banca oficial agropecuaria y -

corregir la• fun~ionea de un gran nOmero de instituciones pd-

blicas que,en.~ca~iones ten!an duplicidad o contradicei6n de -

funciones entre las mismas. La atención al campo por loa go-

bernantea se manifestó con m&s claridad al convertir al Depar

tamento -de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretar!a de 

la Reforma Agraria (1975). Por todas las medidas oficial••• 

el movimiento campesino no perd!a poder respecto al e.~ y 

para obtenerlo llevd a cabo, este Gltimo, •el pacto de cam-

po" •161 Similar a esto, el congreso del Trabajo hizo l~ ~illlllO. 
con el sector obrero. 

En esta época, la expansión Estatal causó desagrado a al-
' ... ::.::..:.. ~ 1; ·-

guna• fracciones de l~ burgues!a nacional. Se buscó incremen

tar la inversión pdblica, con el fin de atender a los sectores 

que no favoreció aquélla. Causa de eso, los grupos acomodados 

o de altos ingresos perdieron la confianza en el sistema, cuyo 

efecto fue, el retiro de la inversión y fuga de capitales del-

pa!s. 

16/ 

Las presiones económicas fueron arma de estos co~ el fin 

Fern!ndez Santill4n, José: Ob.cit., p. 122. consisti6 ... en
la integración de la comisidn Tripartita Agraria, compues
ta por pequeños propietarios, .ejidatarios, comuneros y au
toridades Estatales y Municipales. "En ella-se pretend!a-

•resolver controversias y alejar posibles explosiones de -
violencia ••• las organizaciones integrantes fueron la CCX, 
CNC, UGOCM, y el Congreso Agrarista Mexicano". 
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de obtener mayores concecionea para el capital. Para respon--

der a ello el Estado necesit6 del apoyo popular y de esta man~ 

ra frenar las exigencias empresariales. Pese a todo, en ese -

sexenio se otorgaron muchas garant!~s a las empresas privadas, 

sin embargo, se produjo un mayor namero de quiebras en la pe-

queña y mediana industria o captaciones por las grandes empre

sas monop6licas. 

Por el fortalecimiento del sector industrial, por la pau~ 

rizaci6n de la mayor parte de la sociedad mexicana se: 

"', •• declara la inoperancia del modelo de desarrollo es 
tabilizador y la propuesta de otro que se adecGe a las 
nuevas condiciones que impone la crisis. Es un inten
to para contrarrestar, asimismo, su efecto en las gran 
des masas, haciéndolas partícipes de la riqueza genera 
da en la actividad econ6mica, cuya premisa fundamentaI 
es que el proceso de desarrollo tiene que contemplar -
la participación de los grandes grupos sociales. Se -
trató, sobre todo, de romper con las viejas diferen- -
cias y polaridades. Todo esto sin olvidar las bases -
del sistema político y social contenidas en la Consti
tuci6n de 1917. Tal modelo es el desarrollo comparti
do0. l7/ 

·La subordinación del campo a la industria, se ha presentado --

por causas externas, como es la división internacional del tr~ 

bajo y a nivel interno entre otras razones, por la política de 

precios estimulantes de la acumulaci6n del capital industrial. 

SU exprcsi6n SL' plasma en el empobrecimientr de los campesinos 

sin oportunidad de adquirir los insumos mod8rnos. 

17/ Fern4ndcz Santillán, José: ~·, !-'· .23. 
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La econom!a mexicana y sus caractertsticas más sobresa- -

lientes son: El desempleo y subempleo masivos: polarizaci6n i~ 

ter e intrasectorial en términos de productividad. Provocando 

diferencias enormes en lo que se refiere a ingresos del traba

jo y acwnulaci6n de capital; baja competitividad en el campo -

internacional y dependencia de tecnolog!a creada con el fin y 

de acuerdo a ser utilizada en mayores escalas de operación. 

La industrializac16n recibe apoyo financiero para cubrir redu

cido mercado interno y mantiene !ndices elevados de subutiliZ! 

c16n de la capacidad instalada. Unicamente puede operar y am

pliarse, bajo un marco de proteccionismo que implica la ·subor

dinaci6n de la agricultura al propósito industrializador. Una 

vez puesto en marcha el desarrollo estabilizador, al sector -

agropecuario se le asignaron dos funciones básicas: proporcio

nar divisas para financiar la importación de bienes de capital 

y proveer de alimentos, materias primas y fuerza de trabajo b! 

rata al capital industrial. 

Por una parte se consolid6 un sector agr!cola que utiliz~ 

grandes extensiones de tierra, de riego, de maquinaria, de f.e!, 

tilizantes y pesticidas, logr6 producci6n consid~r.able por he~ 

t!rea y hombre ocupado, export6 competitivamente y cwnpli6 su

funpi6n de proveedor de divisas para la exporta~i6n de la in-

duatria y su capital. 

Por otro lado, se cre6 un ampl_:i~· •'lC·tt9:C basado en el min.!. 
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fundio (privado y ejidal) •in acceao importante a otros medios 

de producci6n y tecnoloq!a,,causa que origin6 •u baja product! 

vidad y al cual correspÓndi6 producir los alimentos b4eicos p~ 

ra la poblaci6n. Ambos sectores se conibinaron entre s! para -

constituir la baae del crecimiento de la industria. 

La relaci6n de los subsectores de rieqo, de temporal y de 

la actividad aqropecuaria con una estructura induatrial finca

da en un estrecho mercado interno y en la dependencia tecnol6-

9ica, cre6 una estructura econ6mica nacional que se caracteri

za por ·1a concentraci6n de los recursos productivos de avanza

da tecnoloqla en loa subaectorea y rama• econ6micaa m4a din4m! 

caa, y por el atraao tecnol6qico, ineficiencia productiva de -

loa subsectores tradiconales. El fen6meno ae presenta e.n loa

do• sectores, pero el impacto de mayor desequilibrio ae siente 

lllla en el. aqropecuario. Debido a este proceso de cambio econ~ 

mico, la aqricultura se subordin6 a la industria y como efecto 

s~ preaent6 la dism1nuci6n de la productividad de granos b4si

coa, el desplazamiento de la mano de obra y la miqraci6n campo

ciudad. 

wuna comprobaci6n emp!rica la ofrecen las encuestas -
oficialea, en las que se aprecia que mientras la acti 
vidad del trabajo ocupado en el medio rural qeneraba= 
en 1969 el valor agregado m4R bajo de la econom!a na
cional (1/3 del promedio, once veces inferior al del
trabajador ocupado en manufacturas), la participaci6n 
de la P.Oblaci6n rural (47\ del total nacional) en el 
inqreao social apenas alcanza el 12. ·:7 en 1977. Es
ta reducida participaci6n de la pobL:.ci6n rural en la 
diatr1buc16n del inqreao, deriva ce ·.;u baja producti-



vidad y de una política de precios orientada a prote-
9er la acumulaci6n de capital industrial, impide que 
eate aector acumule medios de producci6n que permitan 
elevar au productividad ••• ".!!/ 
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Lo• porcentajes de la anterior cita textual en relaci6n con el 

aector rural, como del urbano, muestran la cantidad de pobla-

ci6n activa de uno y del otro. La aqricultura se ha abandona

do y la industria se desarrolla dejando estancada a la primera. 

A principio• de los setentas el crecimiento industrial -

del pa!s se enfrent6 a qrandes problemas de rentabilidad oriqi 

nados por los precios altos de materias primas de importaci6n, 

la pArdida de estabilidad de los precios interno•, la devalua

ci6n de 1976, la elevación de las tasas de interAs financiero

y otro• fen6menos como el aumento del desempleo y la inflaci6n 

que provocaron adem&s una mayor contracci6n del mercado inter

no para los bienes industriales. 

1.2. CRISIS DE LA AGRICULTURA 

La aituaci6n de MAxico con respecto a la distribución de la --

tierra nos muestra un desequilibrio total. Por una parte está 

concentrada en unas cuantas manos (el latifundio) • Por el - -

otro, exiate en manos de propietarios privados minifundistas,

as! ~amo en una porci6n de ejidatarios. Englobando a todos -

el.~os para observar la escasez de granos b4sicos en la actual! 

,!!l!eviata Nexos, No. 23, M•xico, noviembre de 1979, p. 16. 
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Lo• porcentajes de la anterior cita textual en relaci6n con el 

•ector rural, como del urbano, muestran la cantidad de pobla-

ci6n activa de uno y del otro. La aqricultura se ha abandona

do y la industria se desarrolla dejando estancada a la primera. 

A principios de los setentas el crecimiento industrial -

del pat• se enfrent6 a grandes problemas de rentabilidad oriq! 

nado• por loa precio• altos de materias prima• de importaci6n,_ 

la p8rdida de estabilidad de loa precios interno•, la devalua

ci6n de 1976, la elevaci6n de las tasas de interfs financiero

y otros fen6menos como el aumento del desempleo y la inflaci6n 

que provocaron adem&s una mayor contracci6n del mercado inter

no para loa bienes industriales. 

1.2. CRISIS DE LA AGRICULTURA 

La •1tuaci6n de Mfxico con respecto a la distribuci6n de la --

tierra nos mue•tra un desequilibrio total. Por una parte está 

concentrada en una• cuantas manos (el latifundio). Por el - -

otro, existe en manos de propietarios privados minifundistas,

aat ~omo en una porci6n de ejidatarioa. Englobando a todos -

el_~oa para observar la escasez de 9ranos b4sicos en la actual! 

!!l!evi•ta Nexo•, No. 23, Mfxico, noviembre de 1979, p. 16. 
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dad, el abandono a la producci6n temporalera y la subordina- -

ci6n de la agricultura fuerte sobre la débil originaron graves 

problemas que constituyen la crisis agrtcola como son: A) Re-:

ducci6n de la superficie maicera. B) Estancamiento de la pro

ducci6n de granos básicos. C) Crecimiento desmedido de la pr~ 

ducci6n de oleaginosas, el cártamo, la soya y tantbi~n de los -

forrajes, sorgo, alfalfa, cebada. avena entre otros que sirven 

para alimentar al ganado. Esto constituye una magnitud consi-

derable con la ventaja de ser más redituable que el ma!z o el

trigo. A pesar de que se ha producido, la importación de·esos 

productos (cártamo y soya) no se.ha extinguido o evitado debi

do al alto crecimiento de la ind·.istrializaci6n de alimentos b! 

lanceados controlados casi en su totalidad por empresas trans

nacionales (Purina, Hacienda entre otrasJ19/y al auge de la po~ 

cicultura, avicultura y en menor grado de la ganaderta bovina. 

O) Crecimiento muy alto de la producci6n d~ animales. 

Algunos factores estructurales que explican la crisis del 

·cultivo de granos básicos son: primero, el deterioro inconten~ 

ble de la agricultura, principalmente la productora de ma!z, -

de frijol y arroz como efecto de los bajos precios de comerci~ 

lizaci6n, de la falta de apoyo crediticio y tecnoH5gico, y del 

agotamiento de las tierras de temi;>ora~. r.as r.ondiciones de -

productividad muy baja y estancada han provocado irrentabili--

19/Revista Proceso, No. 169, México, enero de 1980, p. 9. 

.1 



dad a los campesinos y los han conducido directamente al auto

consumo. Segundo, frente a la caída de la rentabilidad .!~ los 

granos tradicionales, se produjo su desplazaMiento por otros -

productos, forrajeros y oleaginosas, por su alto rendimiento , 

por la expansión de su demanda, impulsada por organismos inteE 

nacionales dominantes de la producci6n de alimentos balancea-

dos. Tercero, en los setentas se registr6 una baja en la in-

versi6n en las zonas de riego, explicable por lo siquiente: la 

crisis agraria se agudiz6 y provoc6 invasiones e inseguridad -

de la tenencia de la tierra. El cultivo de productos, como el 

trigo, se redujo debido al agotamiento de factores naturales.

Las inversiones se orientaron a otras actividades, comerciales 

y agroindustriales. Cuarto, a causa del desmonte y al avance

de la ganader!a, se produjo la erosi6n y as! la capacidad agrf 

cola se agotó. 

1.3. REDUCCION DE LAS AREAS CULTIVABLES Y EXPANSION 

DE LA GANADERIA 

La ganader!a mexicana ocupa un !rea de aproximadamente cincuen 

ta millones de hect!reas equivalentes a 2/5 del total de la s~ 

perficie productiva del pa!s. Una minorta de la población ac

tiva se ocupa de dichas labores. 

La reducci6n de las ~reas cultivables no es casual por -

ejemplo, los Estados del norte cuya producci6n de carne es muy 

abundante y adem!s est4 entrelazada a los ciclos agr!cola-gan~ 
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dero• del •ude•te de 101 E1tado1 Unido• y por medio de loa pr2 

yec:to1 de la expan1i6n 9an.Jdera y de la indu1tria, han oriq! 

nado que la• &rea• de cultivo c•~?••ina1 1ufran 11mitaci6n. 

El de1arrollo de la qanaderla ~exicana e1t& dirigido o d!. 

lineado por loa palae1 induatriale1, e1pecialmenta por E1tado1 

Unido• de Norteaml!rica. Lo1 or9ani1mos internacional•• tal••

como el Banco Mundial y el Banco Interamericano d~ Deearrollo

se interesan en expandir la ganaderta en pal••• como el nuea-

tro, con el objeto de ayudar a 101 podero101. Con 101 pr~~~~: 

moa adquiridos se integran loa trabajadore• de e1e ·~~~q~ ~ 1. 
actividad agroindu1trial a nivel mundial. Modernizará la 9~~ 

nadcrla, se supone expandirla 9eo9r&ficamente cuyo llOVimiento

~fccta negativamente la •ituaci6n alimentaria local. P~rjudi

c:1 a los recurso• a9rtcola1 y deteriora la actividad ocupacio-· 

nal de los campesinos. Al reducir la• &rea1 de cultivo y al -

.u:ipl iar las de pastoreo, la capacidad de satisfacer adecuada-

mente la necesidad de"alimentar a la poblaci6n del pals, di•m! 

nuyc por do• razones: primera, la ganaderla en gran e1cala eil-

t~ dirigida a satisfacer la demanda de exportaci6n. Sequnda,

·.:.n lo interno la obtenci6n de la carne resulta muy c!iftcil P!. 

r:1 la clase trabajadora por su alto valor. Esto demueatra que 

l3 expansión ganadera no incrementa el nivel de vida del camp! 

:11ino. 

Ml!xico e1 un pal• que por 1u1 recur1os naturale• re1>re••!!. 

ta un gran atractivo Dara 101 paf1cs industriales. 
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•zn el periodo 1961-1977 fue el que m4• prf•taino• recibid 

del B4J)CQ Interuiedcano de De•arrollo par• pcwecto• ganade-

~~· • ·~ Con mucha claridad •e proaenta el propdaito de lo• -

pal••• dominante• de aparentar que •e trata de reaolver lo• -

problemas socioecondmicoa-adminiatrativoa de los palse• como -

el nue•tro. La produccidn qanadera en ...ixico preaenta reqion~ 

lismos espec!ficoa atendiendo mercado• de diferente dimenaidn. 

La produccidn del norte del pa!s •e destina al .. rcado externo, 

funciona como economla de enclave, y la del reato, e•pecialme!l 

te la del trdpico abaatece, la demanda nacional. 

Otros factor•• influyente• de la in1uficiente produccidn

de 9ranos bi•ico• aon loa precio• de garant!a:~ 

•11 precio de 9arant!a del malz 1e mantuvo con1tante
deade 1963 hasta 1973, a un nivel de 9t0 pe.os por to 
nelada en tlrmino• nominalo• ••• el precio de garan-= 
t!a real de1cendi6 haata 573 en 1973 ••• esta ca!da -· 
••• •U111Ada al crecimiento de los eoato• de produccidn 
de este cultivo y el crecimiento en rentabilidad de -
otro• producto• competitivo• (vqr. •orqo) de•alenta -
la produ~cidn. E•ta a1tuac16n deficitaria llevd al• 
E•tado a reviaar la pol!tica de precio• de 9arant!a -
con el objetivo de ••timular la produccidn ••• y en -

cm - = • ·· _, 

20/ F•~l!lrÍ ·~o ~Y luq~i: pafa OP"9i_no.11.• ,_ P.•. u. Revi1ta Ne-
W• N.o.. ~ea. Mtlx:f.oc;.. l.Ho. · 

21/ Pii"• mayor 1nfórraaq~o,i, v•r en laa siguientes pi91naa, el -
.. cuadro XL, citado en1 Carloa Montaftez y Horacio Aburtos - . 

lla!z, Polltica In•tituoional y Cri•1• Agr!cola. Mfxico, -
iueva fmaqen, 1§79, p. 24& y cuadro f, c!Eado ens Ibid, p. 
37. --



1974 ••• eetablece un nuevo precio para el matz de --
1500 peeoa tonelada, q.ue aeciende a 1750 tonelada en 
1975, a $1900/tonelada en 1976 y a $2900 tonalada en 
1977 ••• ••toe· precio• nominal~• repreeentan un incre 
mento acumulativo del 102t entre 1973 y 1976 ••• ta! 
aWlllnto no• e• euficiente para darle a una tonalada -
de mafz el miemo poder adquiaitivo que ten1a en el -
año 1956, cuando el aqriculto~ obtuvo un precio •real" 
de $691/tonelada, en comparacidn con el de $620/tone• 
lada que recibid en 1976 ••• el prolongado periodo -
del precio de qarantta real del matz ••• aunado a los 
~endimiento• y a la rentabilidad del eorgo, explica -
en lo fundamental la tendencia decreciente ••• del -
cultivo del ma1z. Aunque eh eu cultivo predominan -
los predios campeaino• los reeultadoe econdmicoa que 
obtienen no los •~tiefacen, y lo reflejan ya ••• en -
la eustitucidn del matz por el sorqo o en el abandono 
agrfcola de la tierra•.!!/ 

~I ~· PP• 163 y 164. 
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Cuadro XL 
t.I~ Precios de ganntla, Nralcs y supeñic:ie ClllleChacla 

(1950-1976) 
PCIUI por tonelada y hectArea 

,,,,¡., ,, , ..... ~ ''"'" ... ~;., ....... c ..... ,.,,, e_,, ..,..,,. ..... C...W.1 ,,,.,,, C...W..111 41 ,,,,, .......... 
mo ,., 111 ...,,. 
IW SSO.• '1UI 521 '" 1171td 
lt)I HUO ffl.lt .,. ,. . .... 
IH7 .. ..... 7U.41 700 IOI ···-tui ... .,..,. 70t ,,. . ., ... .. ,. IOO.OO ., ... , 711 ,,. ....... 
19'0 I00.00 100.00 7:1t 721 USHll 
IMI IOO.• 1n.10 74t 7H ..• ,,., 
1111 IOO.GO m.n 711 711 .. ,.,.. 
1115 MO.GO ISl.IO MI 1111 . .,.,, 
l .. ...... llCl.St . ., ... . .... ... ..... ,. .... • • - ,, ... ,. 

IMI ...... 711.71 111 Pff 1111• ... , ...... 7to.15 ... 740 .. .... ... ..... 711.07 .,. ,. . ..,, ... .... teo.00 HS.71 .. MI ...... .. ,. ...... ..,.,. IOO 117 ..... 
1171 ....... QUt too 111 Ullttl 
1171 ...... 101.71 IOO ... , .... 
ID7J H0.00 5'7.lt 1100 111 ;, .... .. ,. 1 S00.00 ffl.H 1400 .., IJIUM 
1111 l 7I0.00 MUI llSO 711 UM:IJ 
1911 llOO.OO QG.10 IMI ,. 17atllt 

•S. Mlallu. - el W.. .. _.. •""'- dd Pll INO • 100. l"u .. n1 __ ...., 
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cuadro 1. Precio• de 9arant1a de lo• principal•• 
cultivoe, 1955-1976. P••o•/Ton•lada1. ,. 

Afto Mah Trigo Prijol 

1955 550 913 1 500 

1960 IOO . 913 1 500 . 

1161 800 .913 1 750 

1962 800 913 1 750 

1963 940 913 1 750 

1964 940 913 1 750 

1965 940 913 1 750 

1966 940 913 1 75d 

1967 940 913 1 750 

1968 940 913 1 750 

1969 940 913 1 750 

1970 940 913 1 750 

1971 940 913 1 750 

1972 940 913 1 750 

1973 l 200 1 200 1 750 

1974 1 500 1 300 2 000 

1975 1 750 1 500 6 000 

1976 1 900 1 750 • 500 

·1976 2 340 2 oso • 750 

1976 5 250 

Fuentes Direcci6n General de Economfa Aqrfcola, SARH. CONASUPO 
Gerencia de compra•. 
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1.4. U AGRICULTURA DE RIEGO Y LA AGRICULTURA DE TEMPORAL 

El ••ctor agropecuario mue•tra •u constituci6n polarizada, por 

••to •• llega a plantear que exi•ten dos tíP<>• de agriéultura. 

Bajo e•ta 6ptica, mientra• una posee el eap!ritu eal)1'"éwaw~i,

la 1n~oraac16n y el dinaaiUIO suficiente que le han periii1tidó~ 

de .. rrollarse, la otra por lo contrario, carece de e•a• cuali

dad••· se requieren proporciones con•iderable• de recur•o• ~ 

ra el debido aprovechamiento de los adelanto• tecnol&}ico•, de 

tal modo, conjugar ••to• elemento• para obtener nivele• adec~ 

do• de optilllizacidn. Aunado a esto, por la interrelacidn que

exi•ie .. entre la aq"icultura capitali•ta y la agricul~ura de ª!! 

tocon•umo y f•t. con la •ociedad en •u conjunto, la primera ha 

nece•itado de la •equnda psra poder desarrollarse. Entre lo•

do• .. ctor•• •dlo exi•ten diferencia• de magnitud y por lo ta~ 

to ba•ta con proporcionar a travds de crfditoe a la agricultu• 

ra de autocon•umo lo• elemento• tecnol691cos inodetftó• e 1n•u•• 

mo• mejora~oa para a•egurar •u evoluci6n. Sin embargo, existe 

una condici6n pol!tica determinante, como ee, la estructura C! 

c1qu11 que la •ubordina. 

Bxi•t• otra •ituaci6n determinante de la producc16n agri

cola, la d1v1•16n internacional del trabajo y, de modo eepe- -

cial, loa principal•• efecto• provocado• por el esquema agroi~ 

du•trial'de organismo• tranenacional••• como•• el abandono i~ 

ceHnte ·del cultivo d• grano• _,.•icoll para la al1111entaci6n y los 
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de•equilibrio• tanto aociale• como reqionalea. El caso eapec! 

fico en H8xico e• la •ust1t~ci6n del maiz por el •orgo. La -

creciente demanda de alimentos de origen animal ha propiciado• 

el crecimiento de la producción del •orgo y de la •oya a expe~ 

•a• del frijol y del matz. 

La agricultura capitalista esta destinada a obtener en el 1n.t.! 

rior o en el exterior, la mayor cantidad de ganancia• y por -

ello el cultivo del ma!z o del frijol queda en segundo tfrmino, 

puea, el eorgo proporciona rendimiento 111&yor con re•pecto.al -

de lo• grano• bSsicoa, ea cultivado con tecnologla corporizada 

en la• nuevaa semilla• adecuadas para la actividad de irriga-

ci6n. 

Por otra parte, el congelamiento de lo• precio• de garan

t!a del m&iz por el aumento de la productividad del sorgo, pr2 

pició que el lucro obtenido por hectSrea de este cultivo, ae -

elevara m4a que el del matz. Su desplazamiento no fue el dni

c~ aino tarnl:iian otro• producto• como el algodón •ufrieron tal 

efecto. 

El cr~dito que los acaparadore• otorgan a lo• productorea 

de •o.rgo (para controlar la cosecha) le• rinden m&a ganancia,

que aquel que proporcionan para el cultivo de maiz. Por au• -

caracterfst1cae, au mercado es m4• segur.o, las co•echaa se di~ 

tribuyen durante todo el a~o ain llegar a saturarlo. 

El proceso de substitución del ma!z y del frijol por el -
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90r90, favorece a la aqricultura comercial y al desarrollo de 

la 9anaderla, aua producto• aon conaumidos por las personas de 

alto• ingreaoa y de~tinados al mercado de exportaci6n. De ea

ta forllia es collicl •• contrapone la •triaultura de riego a la -

~!191POralera, propicia, la tendencia hacia el deacenao en la -• 

producci6n de granea b&aicoa para el pueblo de Mfxieo y, en •! 
pecial medida, para la clase trabajadora. 

La agricultura mexicana ha sufrido cambios con deatino a

aatiafacer lo neceaario para el negocio agroindustrial pero 

.aa particularm.nte al transnacional que controla un 66.61 de 

la producci6n de alimentos balanceado• y hasta la• variedade•-

9enatica• de anillale• <cerdo• y pollo•> • 

1.5. LA BAJA PRODUCCJ:ON DE GRANOS1 
ANALISlS D& $US CAUSAS 

La escasez de grano• ••t& influida por vario• factores entre -

elloa la falta de agua, pero esto no ea detei"lftinante. Si se • 

tiene el liquido vital para hacer germinar la semilla y se ca

rece de fertilizante• lo• reaultado• esperados no se obtendr&n 

u. ,J,.a.~. 1,4,'656,UiY hect&rea• cultivables • 

.. baja producc16n mueatra que ea causa de la carencia de 

crfd1tos, .de almacenea, por la falta de capacidad tecnol6gica, 

~SAM1 Resultados obtenldoa•. Mfxlco, Uno m&a Uno, Diciembre de 
1981. 
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por la falta de tranaporte y haata por el no aprovechamiento -

de 1•• aemil1aa inejoradaa producida• en M•xico que pueden ha-

car posible el incremento •uatancial de la productividad. 

El tran•porte, ea un factor muy, importante que juega un -

papel indiapensable ante el problema de la criaia alimentaria, 

depende en gran parte la exacta observancia en el tiempo y en 

el espacio de la agricultura temporalera. Suele ocurrir, que 

por la no eKistencia de ••te medio, los producto• aon victima• 

del desperdicio trayendo como consecuencia inevitable la n¡ani

festaci6n de su carestla en los centro• urbanos y como reperc~ 

si6n el crecimiento del autoconaumo y del bajo ingreao de 101 

trabajadores del campo, 

Por otra parte, los fertilizantes y los crfditoa aon aux! 

liares en el momento adeucado para su utilizaci6n, porque si -

llegan cuando su periodo requerido para su uao no ea el indic! 

do, sus efectos ser4n alterados negativamente y no se conaegu! 

rá, lo deseado previamente. Ea importante aeñalar que los prf! 

tamos deben otorgarse !ntegramente al campesino y no desviar • 

un porcentaje determinado para los representantes de dependen~ 

cias pQblicas, implicando corrupci6n burocr4tica y debilita-• 

miento de la econom!a campesina. 

Tambi~n los granos b&sicos requieren de un lugar adecuado 

para su conservaci6ni es necesaria la creaci6n de almacenea. 

Si'•• atienden los problemas señalados y el Estado ae - -
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preocupa por no dejar en el abandono a los mediano~y pequeño•

productore• .a•f como ·a los directos, frente a la acci6n mono~ 

lica de grandes empresas, la crisis a9rfcola puede ser supera• 

da. El paf• lucha por su desarrollo, pero esto no puede lo- -

9rar11e, mientra• la independencia econ6mica viva atada a lo• -

lazos de 1mportaci6n alimentaria. 

1.6. MEXICO CONVERTIDO E~ PAIS IMPORTADOR 

Desde hace una d•cada la agricultura ha sufrido un agudo proc~ 

so de estancamiento productivo. Haciendo la divisi6n de los -

dos polos aqr!cola• (la agricultura de riego y la aqricultura

temporalera) tenemos que en el periodo 1965-1974 la extensi6n

de superficie de irri9aci6n lllOStr6 un 4celerado ascenso y se -

re9i•tr6 lo contrario en las zonas de temparal. En 1975 se -

produjo 41.S• de la producci6n aqrfcola nacional extra!da de -

zonas irriqadas, tocante a esto anotamos dos cosas: los distr! 

to• de rieqo concentran esa participaci6n en la producc16n. El 

alto grado de concentrac16n de la propiedad en esas 4reas nos 

lleva a comprender fundamentalmente el control de los recursos 

y de la prodúcci6n y sin mayor duda la concentraci6n del in9r~ 

so.· 

Si se hace la comparaci6n de los principales producto• -

a9rfcola11 de la economla campesina y tambi•n de lo• principa-

le• 9rano• de consumo de lo• mexicanos, la superficie cultiva

da en ma!z y ftijol ., .. inuy5 Considerablemente. E• importan-

.. ~; ' 
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t:e de•tacar ••to• producto•, por razdn da que •e cultivan en -

•u .. yor parte, adem&• •on ,producto• ••ociado• a la llamada 

• ••• a9ricultura tra4ic1onal y qua fueron c~i9ado• en •u••

precio• (durante diez año• el precio del maiz •• mantuvo •in -

re9ietrar cambio alguno, a1f como ~l frijol, por doce) tal pa

rece que •• perai9u1e erradicarlo• del cuadro nacional•.~ 

LO• efecto• del ••tancamianto del 1ector pr1mAr1o han •i

do vario•• pero de •wna gravedad re•ulta la carencia da produg 

tol baa1co•. La 1mportac16n da ••to• ha•t• la fecha •• n~c••~ 

ria, eón la de•v•ntaja, de realizar•• en el periodo que lo• 

precio• internacionale• •• encuentran a nivel muy elevado. 

!!/Para aayor informac16n eonaultar: Carlo1 Montañez y Horacio
Aburto1 Mafz: polftica in•titueional y criRis aqrlcola. Max1 
co, Nueva imagen, 1979, pp. 47 a 53. -



36 

11 cuadro. •iquiente mue•~ra la balanza comercial de la• expor

ta~ione• e illlportacione• de loa producto• aqr1cola•. 

Allo• 

1960 
1965 

1970 

197' 
1975 

Balanza comercial aq~Seola (1960•1975).a!/ 
(millone• de pesoa) 

lxportacione• Importacione• 

5 131.3 735.0 

8 030.0 521.3 

6 561,3 1 666.3 

8 Ui5.0 9 541.3 

7 415.7 ' 856.6 

Puentea In•tituto Mexicano del Comercio Exterior. 

Saldo 

+4 ]96.3 

+7 501.7 

+4 195.0 

-1 376.3 

470.9 

11 eatano&llliento agrfcola qua convirti6 a Hfxico en illportador 

de blaico•, re•pondi6 a cau••• originada• por al de•arrollo e~ 

tab111aador. E• decir por otorgar prilllacfa a la indu•tria •e 

deacuid6 la actividad del agro mexicano. Se produjo al raaa90 

•9Z'•rio y adem&• •• provocd una •ituaoidn crltica que aqudtz6-

lo• probl ... • •ocial•• dentro del propio •actor, la• invaaio-

ne• de tierra• 80ft una manifeataci6n. 

La ooncentraci6n de la poblaci6n an qranda• urbe• •e in-• 

cr .... nt6 y •u• problema• alcanzan mayor tuerza. 

~tonio.Montaftez y Horacio Aburto a op.cit., p. 53. 



37 

CAPITULO II 

,, 
2. LOS ALIMENTOS COMO ARMA DE PRESION POLITICA Y ECONOMICA 

DE LOS PAISES INDUSTRIALES 

La carencia de granos b&sicos y de alimentos no e11 dnicamente

problema de H~xico, este atañe a muchos pa(11es desarrollados -

como la URSS y casi a todos los llamados del "tercer m~ndo". La 

crisis alimentaria no es coyuntural sino mas bien estructural, 

est4 siendo usada como estrategia de los paises industrial•• -

para redefinir la divi1116n internacional del trabajo a partir

dc las ventajas comparativas. Copsiste principalmente, en que 

cada pa(s debe especializarse en su producci6n mas eficiente,

por la disponibilidad de recursos financieros, naturales, hum~ 

nos o t~cnicos, pero propone la falsa ventaja para las econo-

m!as en v(as de desarrollo, de adquirir en el libre mercado i~ 

tcrnacional los productos cuya obtenci6n nacional serta mas 
co~tosa, tr&te11e, en termino• de inversi6n o de oportunidad. -

SegGn esto, as1 se puede lograr una amplia coordinacidn inter

nacional, instrumentada por el capital transnacional con el -

"objetivo de racionalizar los recursos a nivel mundial". Mfx.!, 

co es uno de los paises mas presionados para que coordine su -

econom1a con el imperialismo norteamericano a partir de la ac

tividad agropecuaria cayendo, con ello, en una trampa sin sal.!, 

da como productor de hortalizas, frutos y productos tropicales, 

ademas de carne, y llegando a tener como :'f.n principal la sub.! 

tituci6n de la producci6n de granos b4sic< ,; , especialmente - -
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mafz y frijol. Al aceptar lo anterior, •e corre el rie•go de

provocar trastornos en la base misma de la estructura agrícola 

del pata y de afectar la soberanta nacional, como •e ha visto-

en el periodo 1976-1980. 

SeqGn la Organizaci6n de las Naciones Unida• para la Agr! 

cultura y la Alimentaci6n (FAO), organismo que se ocupa dé is 
agricultura, la pesca, los bosque1 y la nutrici6n, el d•ficit~ 

actual de loa pafses en desarrollo no exportadores de petr6leo 

ca11 •e ha duplicado, y alcanza la suma de 70 000 millones de

d6lare• en 1978-1980, y es posible que se agrave en lo• pr6xi• 

moa años, por causas naturales o provocadas por el mi•mo hom•

bre. La •ituaci6n de la producci6n cerealera en el"tercer mb~ 

do•e1 lamentable, e•pecialmente en'Africa, donde la FAO propo~ 

cion~ ayuda alimentaria. 

El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional -

conjuntamente con la FAO, ofrecen asistencia financiera a lo•

pa1•e• miembros.para hacer frente a la •ubida bru•ca de los -· 

co•to• de importaci6n de cereales. Aun a•1, el e•tado nutri~

cional de los pafses subdesarrollados no muestra mejoramiento

aunque la FAO ha puesto inter•a en ese aspecto. Dentro de lo• 

lfmit~• de •us recursos, este organi•mo colabora en la formula

ci6n de programa• y polftica• prioritaria• como •on1 alimenta

ci6n, de•arrollo agrfcola y en la identificaci6n de la• nec••! 

dad•• de ayuda t•cnica y financiera, 

Otro de lo• organismos de la ONU que tienen como fin la -
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preaervac16n del bienestar social es, la Organizaci6n Mundial

de la Salud (OMS) establec19a en 19,6,y en la XII Conferencia

Sanitaria Panamericana de 1947 surge la Organ1zaci6n PanamerJ:

cana de Salud (OPS) que fue reconocida 'por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) coino organ.iamo interamericano eapeci!. 

11zado en asuntos de salud pdblica. Tiene como principal obj~ 

tivo atender, la funci6n del sector 1alud en la promoci6n del

deaarrollo social y econ6m1co, a1! como la necesidad de incluir 

la salud en lo• planea nacionales en colaboraci6n con loa 90-

biernos americanos. Entre auii programa• figuran,: el de iervi

cio1 de salud, que abarca la planeaci6n, admini•trac16n y fi~

nanciamiento de los •istemas y mejoramiento de la atenci6n de 

salud. En lo que respecta a loa alimentos y nutrición, la OPS 

facilita expertos, desarrolla actividades de capacitaci6n e i~ 

vest1gaci6n y administra dos centro• panamericanos importante•• 

el Instituto de Nutrición de Centroamfrica y Panama (INCAP), en 

Guatemala, y el Instituto de Alimentaci6n y Nutrición del Car! 

be (IANC), en Jamaica, que •e orientan a la previsión y control 

de enfermedades como las parasitarias y las contag1osa•1 des•• 

pliegan actividade1 sobre •alud ambiental, de recursos humanos 

e investigaci6n. Sus objetivos principales se concentran en -

la planeaci6n, administración y desarrollo de loa recursos men 

cionados. 

Junto con el IANC, el plan de acción de la OPS contemple

la atención de'los servicio• de •anidad de los alimento1 prev! 
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sidn y control de la contam1naci6n ambiental y de otros ries--

9os para la salud y previsi6n de los efectos adversos del des

arrollo indu9trial y de cuencas fluviales en la ecologla mari

na. Es de tp"an cb"nata~hcia :1~ 1-l>br que desempeña la OPS con 

respecto a la nutrici6n y la salud, ill:U1 elld>a·tr,tt>, la éonserva-

ci6n de las mismas tiene sus ralc~t mili all! de lo ·que esa or--

9ani1aci6n puede hacer. 

2.1. LA ESTRUCTURA MUNDIAL DE TRANSNACIONALIZACION 

&l. mundo moderno esta caractei:-1~ .. do i>or la transnacionaliza- -

cié5n de la econom~a. El modo de producci6n capitalista ha un! 

versalizado loa productos. Este concepto se puede -explicar -

por1 la internacionali1aci6n de la mercanc!a, la internaciona

liaac16n de la produccidn y la internacionali1aci6n de la cir• 

culac16n, hip6teeie que cientlficam1nte sostuvo Marx, al con•! 

derar que el cap1taliamo universal11ar1a al producto. EllO ••

puede comprender a travf• de lo• tres supuestos central•• men

cionado•. A eea cla81f1caci6n riqurolantente cient1fica, se le 

puad• a~adir otra, de carlcter áominant• tot~l1 el 9i•tema mo

netario. Este, actda y funciona de manera· totalizadora en fa~

vor de la economla tranenacional. De e8a forma, fa r'el'ilcidn -

de poder adquiere connotacidn inequlvoca. constituye un fen6-

meno mundial y devastador de la• economlas nacional••· E• -

tan 9rande el dominio del capital, que el caso latinoamericano 

•• un ejemplos 



Exi•t•n do• pat... Braail y Maxico que tienen un pro
ducto nacional bruto (PNB) auperior a la cifra de ven 
ta• de la prilnera eapr••a tr•n•n•cional de !atado• -= 
Unido•. li •• aftad•n loa activo• ao1aaente unos Bra-
•il. . . 

En •1 ca•o de Africa no hay nin9dn pata incluida -
la Unidn Sudafricana que po••• un producto nacional -
bruto comparado con la cifra d• ventas (ain •u• acti
vo•) de la• tr•• primer•• emp~•••• ••tadounid•n•e• -
(la General Motor•, la Exxon y la Pord Motora) lo - -· 

·cual manifieeta ~24 evaluaci6n de la •Ltuac16n econ6-
mica preaente ••• i.!V 
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El capitaliamo preaenta aua. propia• contradlccion•• que -

le permiten alcanzar eu mixima exprea16n. Adquiere el equili

brio interno tranenacionaliaando en grandes con9lomeradoa; aua 

elllpre•a• y eue vent:ae. La• neceeidadea del proceao de explo~!. 

cidn internacional aumentan cotidianamente en vez de dieminuir. 

Una de eua manifeatacionea en el mundo, •• tratar de reaolver

el antagoniemo por medio de la v!a cl•aica de la 9uerrarmlto

do apropiado para mantener el liderazgo tecnol69ico aparecien

do con ello la guerra econ6mica, ea decir la renovaci6n de - -

equipo de la guerra total· de deetrucci6n. Esta circunetancia

ae pr•••nta cuando el Eetado ha perdido •u inteligencia y laa

condicionee materiales de la realidad eocial aon apropiadas P!. 

ra entrar en conflicto violento generalizado. La realidad ex

plica, la importancia que tiene la condici6n rapaz de la• 1n-

veraionea extranjeras y eu movimiento el5stico y din&mico con

fin•• de elevar au• ganancias. 

~AIUI, Cuaderno• de Deaarrollo Agroinduatrial. Docwnentoe de 
Trabaio, Ro. 1, Mixlco, 1178, p. 12. 



La• empresas trananacionales tienen una empre•• matriz 

que corre•ponde a todas la• filiales. A•f pueden controlar la 

mayor parte de productos y precios determinados: • ••• cuando -

la• venta• •e celebran fuera del circuito de la• propia• fili~ 

le• ae adoptan loa precios del mercado internacional y eso no 

siempre, puesto que existen acuerdo• oligop6licoa•~Lo• acue!:_ 

dos entre la• filial•• o no, pueden tener illlportancia extr ... -

en el campo monetario. Esto• organ19Jl!Oa no aolaaente contro-

lan producto• y precio• sino que crean y aceleran el proceso -

de devaluacidn, c01110 lo aeñala la •i1J11iente cita textual: 

Una empre•• trananacional que ••t• convencida de la -
inminencia de una devaluacidn puede tomar ul)& •erie -
de .. didaa de evaaidn. Puede manipular loa precio• -
de tranaferencia y hacer variar 1a rapidez con que -
una filial paga a otra. De eaa nanera asegura que el 
ren9ldn _.. fuerte del capital eate en el lado bueno
de la frontera ••• la mayorfa de la• empre••• tranana 
cionale• norteamericanas trana111it:ieron a •u• filialeii 
europea• la orden de retrasar loa pago• de la• .. rcan 
cfaa recibida• de Inglaterra en ••i• o aiete 111•••• a 
fin de aaequrarae que la mayor parte de loa capital•• 
estuvieran fqera del paf• cuando la devaluacidn •• -
produjHe. ª/ 

Tienen poder corporativo bien organizado, pero no pueden renu~ 

ciar a la• funcione• del Estado. Generan ob•t4culo• de dife-

rente fndole (polftico, econdmico-adm~ni•trativoa) al grado 

que hacen ineficaces un con•iderable nl!mero de inatrumentoa de 

pollt1ca econdmica-adminiatrativa, ~iacal y monetaria. 

az/BARH, op.cit., p. 14. 
~dem. 



2.2. LA ACTUACION DE LAS TRANSNACIONALES EN LA 
AGROINDUSTRIA MEXICANA ,. 

Loa paises induatrialea durante los dltimos veinte año• han i!! 

puesto una diveraidad de pro9ramas de producci~n a9rlcola al -

totl!l del "tercer mundo". Han conati.tuido un rracaso para fate, 

en cuanto al objetivo de proporcionar alimentos a la• masas. -

"Los Estados Unido• diseñaron un programa agrlcola con el nom-

bre de revolucidn verde del tri90, del arroz y del malz, con -

el fin de incrementar la produccidn de alimentos bfaicos y pr2 

porcionar autosuficiencia aliinentaria, a loa pal~e• de Latino

amdrica, A•ia y Africa".~Fue patrocinado por la corporacidn -

Rockefeller-Ford-Cimmytaid con pretenciones de solucidn a la 

deanutricidn y al hambre. 

"Consistid principalmente en centrar a 101 grandes 
productores comercial•• y en la venta de insumo• agr! 
colas otorgados por la• corporaciones aqroindustria-
les transnacionale1 estadounidenses, alemanas, suizas 
y japonesa•. Fue un programa de capitalistas para ca 
pitalistas y no para resolver el hambre y la desnutr! 
cidn porque fst~, siguen su tendencia ascendente y no 
lo contrario" • .!!!. 

Se tratd de una fuerte propuesta de negocio con fines de redi

tuar mayor plusganancia a los inversioniatas. La mencionada -

revolucidn, no marchd sola en el mundo de 108 negocio• fue to

mada de la mano por un programa efectivo y exitoso para estimu 
. \ -

lar la produccidn de cultivos de exportacidn o in&Ull\OS agrlco-

la• para usos induatrialea. Las fuertes inversiones privada•-

~eder, Ernesti "La •e9uridad·alimentaria ¿falsa opcidn? - -
Uno m4s Uno, Mfxico, abril 26 de 1981, p. 13. 

}.2/ídem. 
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4~·cap1tal provenientes en su mayorla de corporaciones agro1n-

4uatrialea trananacionalea entre ellas el Bank of America. "M~ 

cho apoyo para productos agropecuarios viene del Banco Mundial 

CBM) y de los bancos regionales de desarrollo tal•I aomo el -

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco de De•- -

arrollo Aai4tico (BDA). La mayor parte de crdditoa para pro-

yectoa financiados por estas aqencias se dirige al apoyo de la 

producci6n, el procesamiento, y de la distribuci6n de las mer

canclaa que no son alimentos blaicos. Sus agente• comprometi-

4oa en esas mercanclas son casi siempre inversionistas en gran 

escala. Generalmente otorgan •ayuda" para proyectos tales co

mos para cocotales, copra, sorgo, soya y cosas semejantes, aal 

loa palaea del '\:ercer mundd' se ven obligados a gastar aua re-

curaos en los acuerdos preestablecidos por las instituciones -

crediticiaa~~unque esos recursos pudieAen dirigtrloa al cul

tivo del arroz, del trigo, del malz y del frijol, Por esta r! 

z6n ea esencial darse cuenta de que los pr~stamoa de los ban-

coa y organismos transnacionales siempre est4n orientados ha-

cia el apoyo de los caprichos de 1nverai6n del capital monop6-

lico. As! pues, los bancos son excelentes guardianes del cap! 

tal internacional y medios prioritarios para su expanai6n. 

Por otra parte, en loa dltimoa veinte años, la creciente-

penetrac~6n de agroindustrias transnacionales ha condicionado

loa programas oficiales, ocasionando la perdida del poder del 

Estado ·y de loa productores directos, causando la desnacion 3..1 1. 

31/ Feder, Ernests Art. cit., p. 13. 



1ac1en del conaumo alilllentario y el deapojo violento de nGcleoa 

campeainoa pro4uctor•• de 1111tl• y frijol. Conv1rtic5 l•• •reaa

cultivable• en productor•• de inawnoa maa rentable• comos el ·

cartalllO, la aoya y el aorgo. Ha a9udi1ado el problema del em

pleo rural r lleves al pala a recurri.r a laa importacionea maai

vaa de alimento•. Loa grupo• campeainoa han aido afectado•, -

oblig&ndolo• a abandonar el cultivo de granos blaicoa e indu-

c irlo• al conawno de goloainaa, refreaco• y alcohole• daftinoa

para la aalud y la economla popular. 

Zl deaplome de la producciCSn de malz y de .frijol fue por 

el control de la producciCSn agropecúaria por parte de la• em•

preaaa trananacionalea y por el abandono ••tatal al campo. Su 

penetraciCSn trajo, deaalojo jornalero, lo• campeainoa fueron -

orientado• hacia otra actividad, Como conaecuencia de ello •• 

preaentCS la importaciCSn maaiva de granoa, y para elevar la ma

quini1acic5n, la mayor dependencia del pala de cuatro organia-

moa trananacionale• productor•• de maquinaria que aon lá Inte~ 

national Harveat, John Deer, Ford y Ma•••Y Ferguaon.AY'sua act! 

vidadea •• diatinguen por el abastecimiento de maquinaria agr! 

cola. 

2.3. DESNUTRICION Y CONTROL ALIMENTIC~O 

La deanutrici6n de la mayor!a de lo• palaee, e1 aprovechada 

por la• grande• empr•••• trananacionale• para apoderarae de 

loa .. rcadoa y cambiar loa hlbitoa de conaumo de lo• habitan-

B/ liijlC& Wlez, "**11 •Aqroinduatriu traMNci.Onllles han mmMdo la ca 
OIP"Cidld da ·decui&\ de !atado y producton•"• uno mas uno. M!xico, = 
N:lr1l 23 de 1981. f.4'· 
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t•• y a•l obtener cuantio1a1 ganancias. El control que ejer-

cen •obre el mercado mundial y aobre la• exportacione• de ali

.. nto• e• muy fuerte. La• &rea• de producci6n m&s rentable 

son ca•i au propiedad. Producen mercanclaa muy cara• y la• 

c1a•e• populares quedan obligadas a pagar precios elevados. 

Para imponer•• han hecho u•o de grande• y exitosas campaña• P2 

blicitaria•, con im&gene• atractiva• en la calidad de nutri- -

c15n de la• mercancla•, con la• marca• que anuncian. Por to-

da• l•• nece•idadea creada• e impueata•, logran para au expan

a15n que 101 gobierno• de lo• palses donde actdan le• garanti

cen la no exiatencia de competidores. 331 

Debido a los campo• de la actividad econdm1ca e•cogidos -

por la• corporacionea tran•nacionales, lo• inver•ionista• na-

cionale• ae ven impedidos a actuar. En vez de beneficiar al -

paf1 donde se in•tauran, ocaaionan diatorai6n y debilitamiento 

de au economla, •u de•capitalizacidn paulatina. la fuga de di

vi•a• y en general una mayor dependencia de agentes externo• -

que de•pachan de alguna ciudad europea o norteamericana. En -

mucho• ca•o• logran que lo• in1umo1 requerido• para la elabor~ 

ci~n de su• llneas productiva• les sean vendido• por agencia•

gubernamental•• a precio• 1ub1idiado1 o •i no lo• adquieren -

ventajoaamente de agricultores que lo• producen con financia-

miento. ,Su control •obre la transformacidn y comercializaci6n 

de 1u1 producto• le• permite quedar•• con la mayor parte del -

valor agregado del proceao productivo. 

!V' Piii mayor 1nfcmllac:idn v.rs Rltatmpo, I\1111\. "Demmtrici&\ y Transnaci~ 
nale•". uno ""8 Uno, Mlxioo, septi~ 20 de 1981, p. 11 y "Nestl.§ :
su poder' íídí6¡ibliCO". ~- • p. 9. 
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La• operaciones de la• trananacionale1 no aportan •ufi- -

cientes divisas al pa1• que; les permite su operacidn. La ma-

yor parte del capital con que funcionan y se expanden proviene 

de la casa matriz, de pr6atamos bancario• y de sus utilidad••· 

Debido a la legislaci6n y convenio• que las protegen, dichas -

empresas pueden pa9ar por aaiatencia t6cnica y uso de marcas y 

patentes extranjeras logrando as1 exportar diviaaa, en contra

de la economfa de los patees donde operan. 

Para dominar el mercado mundial de ciertos productos.lle

qan a pactar alianzas entre ellas misraa•, se distribuyen la• -

' zonas geogr4ficaa en base a diversas ltneas de arttculos y es-

tablecen conjuntamente filiales. Tenemos por ejemplo, el caso 

de la leche evaporada que es ya un dominio de la Carnation. En 

cambio la Nestl6 controla el mercado de la condensada. 

En el mercado existen alrededor de 200 grandes empre
sas dedicadas al procesamiento industrial y venta de
alimentos: ellas controlan cerca de 40\ de toda la -
produccidn alimentaria. La mitad de dichas empresas
son de origen estadounidense; un 20\ son inglesa• y -
el JO\ restante se localizan en otros patses desarro-
1 lados ••• en efecto 25 responden a las dos terceras
partes de las ventas: y s6lo dos, la Nestl6 (Suiza) y 
la Uniliever (Holandesa), ejercen el control sobre la 
cuarta parte de dichas ven~as ••• se calcula que cua
tro empresas lfderes dominan entre el 60 y 90\ de la 
produccidn mundial de leches enlatadas, margarinas, -
plátanos, piñas, cereales, sopas, verduras y gaseosas. 
El caf4!, er tf~ Y. el cacao son controlados por otras
ocho empresas • ...!7 

Esta cita periodtstica nos rebela el control y dominio del ca-

34/ Rcstrepo, Iv&n: "Desnutricidn y Transnacionales", Per.cit., 
Septiembre 20, Mfxico, 1981, p. ll. 
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pital .anop(Slico en la rama alimentaria. Las empresa• transn~ 

cionalea son lo• organismo•~• lo• que diariamente el Estado se 

enfrenta para tratar de mediatizar sus rapaces tendencias lu-~ 

crativas, logrando mayores ventas de. sus ~roductos mediante: -

su lujosa publicidad, sus centros d~ investi9acidn asf como -

por la opini6n de expertos de renombre internacional. 

2.4. LA DISNUTRICION COMO UN MECANISMO DE DOMINACION Y 
REPRODUCTOR DE DESIGUALDADES 

La desigualdad es un acontecimiento social, que ,1 materialis

mo hist6rico explica a trav6a de la lucha de clases. La de•1-

gualdad ea entendida, como las caracterlsticas particulares 

del individuo.· Desde la 6ptica econ6mica podemos decir.que ea: 

La de•proporci6n de objetos Gtilea que una• personas
tienen con respecto de otras. En otras palabras, •• 
el hecho de que unos pocos tienen mucho y otros mu- -
cho• tienen poco. Es un mecanismo reproductor de de
sigualdad. Debido a que la mayor parte de los indivi 
duo• est&n desnutridos y la menor esta bien nutrida.fs, 
E•to •irve para que esos pocos sigan teniendo mucho-==r 

Generalmente el hombre bien nutrido tiene energfa para hacer -

las co•••· Sin embargo, aquel que carece de ello manifiesta -

pesadez, apatta, inseguridad, cualidades arraigadas muy aden-

tro de 101 habitantes aubalimentados. No luchan para salir de 

su grave situaci6n de vida, son lentos y sin iniciativa, no 

tienen la suficiente fuerza para hacerlo, de esta manera la 

l!I Acacio, Edmundo: El nifto, la desnutrici6n y M~xico, INN, -
México 1979, p. 36. 
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deanutricien coadyuva en la mantenci&n de laa relacione• •oci!. 

l•• exiatent••· 

E•t• aecaniamo produce r••i9nadoa y eaclavo1. En la au-

bordinacidn va acompaftado de otro• ~ale• como el fanati•mo, la~ 

reli91oa1dad, la auperatici6n,Y el pen•ar que 101 bienes mate

rial•• ao~ dado• por el de1tino. Todo• elloa •• ~nterrelacio

nan e influyen entre •! para multiplicar •u fuerza y efecto. -

El de•nutr1do, •• muy dif!cil que •• arranque •u Lamentoao ••

tado, porque no ae da cuenta y no encuentra explicacidn r~al -

de au• condicione• de vida. 
r 

Alguno• factore1 influyente• de la dea19ualdad aon: el C!, 

r&cter pea1mi•ta y pa•ivo del de1nutrido, la religi6n ••timu-

lante de la paa1vidad y resi9naci6n, cuya ao9a e1ta metida en

la cabeaa del deanutrid~en forma de creencia y de adquiai- -

ci&n de bieneatar en la vida de ultratumba mediante la expre-

•idn aiguiente: 

Hijo• mlo• no 01 preocupeia por loa biene• terrenales 
porque bienaventurado• 1er&n lo• pobrea, ya que a - -
ello• perte~ece el reino de lo• cielo•. Si alguno de 
u•tede• padece hambre ofr6acan•ela al aeftor como - -
ofrenda, pidiendo perddn por tanto• pecado• que come
temoa a diario, hermano• mlo• ofrezcamoa a Je1ucriato, 
nueatro •eftor, todo lo que aufrill.IQ• porque •1 •abra -
recompen•arno• en la otra vida • ..II 

~e refiere al de•nutrido, porque ea un punto e•pec!fico de -
eate trabajo, pero cabe aeftalar que la religi6n no ••ti Gni
camente en la cabeaa del miamo, aino en casi la mayor!a de -
lo• hollbrea,,y la ocupan, como medio para ejercer la d0111ina
ci6n de acuerdo a aua intere1ea • 

.i:f1'cacio, Edmundo1 ~ •• p. 79. 
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La·••cuela al no con•1derar la• de•ventaja• social•• d1•cr1•1-

na. Lo• niño• de faJnilia de alto• y mediano• in9re90a, •• coe 

portan conforme a la• modalidades impue•ta• por el medio a111- -

b14!nte donde ae de•arrollan trlteae de la educac1.Sn, del .. len-

CJUaje, del a•eo y otros ••pactos. Pongamo• como ejemplo, el -

caso del nii'lo de ingreso alto o medio y el niño caapeaino. Al 

primero •• le ofrece en •u infancia, jugar con complicado• ju-

- CJU•t•• de armar, lo cual ••t1Jllula su capacidad l.S9ica. Adqu1~ 

re facilmente la experiencia de mandar1 comenzara con •u• •ir

vientea. En cambio el •egundo, a.Slo jugara con palito• y pie

dra•, entre tanto su capacidad de raciocinio, al no ••r ••tí.a!! 

lada perder& parcialmente.facilidad y agilidad. Pronto ·apren

der& a obedecer viendo a •u• padre• hacerlo. Ademl• al •er d! 

ferente lo• objetos y relacione• de cada niño, •u peraonalidad 

••r& diver•a. 

I.o• niño• .de•nutridoa carecen entre otra• co•a• de educa

ci6n, de inqre•o• aatisfactores, de un medio ambiente higitni

co, de tierr••• de informaci6n, de trabajo, de eatlmulo para -

deearrollar •u inteligencia, de asesor!a y crddito. Todo eato 

repercutir• negativamente para tener poca capacidad de trabajo. 

Si Mlxico deaea aer un pal• libre, tiene que ••r un pa!a

bien nutrido, •i no aeguirl •iendo un lugar de mucho• eaclavo• 

y poco• amo•. Adem!• dependiente de los pal••• indu•triale• -

en todo• lo• marco• d• referencia. 
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La ambiciosa pol!tiea de los paises altamente industrial! 

zados, est& guiada bajo el ~4• ortodoxo liberalismo eeon6mico. 

Amenaza con destruir las instituciones de cada Estado o naei6n 

mediante la dependencia econ6miea forzada a travts da las im-

portaciones de productos alimenticios b4sicos. Los mecanismos 

fijados por las potencias industriales, excluyen al Estado co

mo rector de la economta, del crecimiento y del desarrollo de 

aquellas actividades relacionadas con el bienestar social. 

Ello puede traer, la aparici6n de los regímenes militares, co

mo lo ha manifestado la historia de algunos patses latinoamer! 

canos, africanos y asi4ticos. 

Remont.indonos a los años treinta, el "tercer mundo" era ex- -

portador de alimentos pero en los años cuarentas y cincuentas

Asia y Africa perdieron esa posici6n. Por otra parte, en los 

años setentas se invirti6 esa relaci6n en Am6rica Latina. 

En esos años ". • . las importaciones, de granos del 'l'ercer -

Mundo se duplicaron y segan las altimas previsiones, de los 36 

millones de toneladas que fueron importadas en 1975, pasar4n a 

120 o 145 millones en 1990" )~/ 

Estados Unidos y Europa asumieron una política agropecua

ria cuyos principios en el ámbito internacional ha consistido

en no depender de importaciones para cubrir sus necesidades -

alimenticias, y subordinar a otras economtas por medio de la -

_!!/ Knochenhauer, Guillermo: "La subordinaci6n aqr!cola". Re-
Vista NeKos, No. 23, M6xico, Noviembre de 1979, n. 14.--
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eepecializacidn productiva. Eetadoe Unido• encabe•• el ax1to

de ••• pol1tica. Lo• palees poderoeoe cuentan con un •i•tema

de precio•, eetrateqia de Sistema Alimentario Internacional, -

que garantiza la rentabilidad de la actividad primaria cuyo b! 

neficio ha •ido •u avanzada tecnificacidn y productividad. 

Loe problema• m4• serio• que tuvo que vencer esta pol1tica fue 

la eliminacidn de los excedentes de produccidn aqrlcola. El -

Estado norteamericano ha emprendido una pol1tica deaenfrenada

de exportaciones que comprende por una parte, la in•trumenta-

cidn de programas de •ayuda internacional• y por la otra el P! 

go de compensaciones locales de ciertos producto• agrlcola• y 

pecuarios que venden a precios reducidos por los movimiento• 

del mercado mund1a1. 39/ 

El Estado otorga ciertas cantidades de dinero a producto

res de granos b&aicos con el fin de no trastornar la polltica

de dominaci5n alimentaria en materia de exportaci6n. A loe -

pal••• industriales no les importa que la mayorla "tercerrnundi! • 

ta•necesite imperiosamente de sus productos, los deben adqui-

rir con el precio fijado por la rapaz e ilimitada IU!lbici6n de 

aqu•llos. A•l los excedentes aqrlcola• de Norteamtrica y Bur2 

pa se concentraron en el mercado mundial, compitiendo con los 

productores menos eficientes o que no contaban con •ubeidioe -

.de eu qobierno, desplazAndolos deapu••· No cabe la menor duda 

que esto ha conducido a la producci5n forzada y eapecializada

de loa patses del "tercer mundo''., en beneficio de unos cuantos -

39/ Para mayor informacidn ver: Knochenhauer, Guillermo: ~·-
!:A!·• pp. 14 y 15. 
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1.A ICCOltOMIA •UCAllA 

llUBRBllCIA m · 

La• empreeas tranauclonal.. abarcan caai todo• loa ..ctore• y 

tienan princi.pel inter .... t.oclo• loa CallPO• de la econaa!a1 -

H plldo a~reciar en la banca (uatea del dla prt..ro de •pti~ 

bre. despu6s de fate. Ldpes Portillo decreta au naclonalisa~ -

ci&n,!l/entoda claH de Hrwicio• (excepto en el telefSnico y -

en el de ener9la eltctrica entre otro•) en la a~ic11ltura y en 

el comercio, hacen uso• de varia• alternativa~ que le• perai~

ten au penetrac15n. ••ta• c:orporacione•· pertenecen al grupo -

doÍainante ele empreA• en su pel• de ori9en1 tollando en c:uenta

au capacidad financiera y tecnolCSgica. conatituyen 11n grapo de 

prea15n en la adopcUSn poU:tica de n gobierno. Su expanatCSn

ha originaclo infinidad de probl ... • entre ello•r la ·no sobera

nla permanente aobre· los recaraos, haata lo• conflicto• con -

la• prioridadea nacionales, la di•toraiCSn de la estructura del 

conaumo y la di•t-ribuci6n del ingreso. Bn algunos casos han -

creado patronea que no correaponden a la realidad nacional c11! 

tural y ele conaUllD~ Peraanent811ente incr ... ntan la cle•nacio-

na1isacic5n, no -610· econCSaica o .. 
\ 

polltica, aino que --

abarcan tocio• loa aapectoa tradicional•• ele comportamiento que 

!!/ Raclonal~saciCSn de la banca y control total de cUlbtoaa Uno 
... Uno • ..-x1co. Septiellbre 2 ele 1982. PI>· 10 y 11. -

!!/ Re•trepo, Ivln1 •1.a Chontalpa1 un fracaso de dominaciCSn de 
la Nest1••, Uno .aa uno. Jllxico, Se~tielllbre 2• de 1981, p.9. 



.. ·dan en la llCl•ica, en la televi•USn, en expr••ione• folkldr! 

c:a•, en alt.antacian, en •••U.do• y 9'1•to•. B• un fen6Mno ~ 

neralisldo que re•ponde inevitablemente a c:au••• illperiali•ta•. 
1 

Su objetivo principal gira en torno a obtener 9rande- UCi 

lidad•• a bajo costo con ba•e a programa• predi•~ftadoa para -

adaptan• a lo requerido por el mercado aundi.al. 

A 101 pal••• •• l•• crea la nece•idad de aceptar la -
acci.Gn de la• eapre••• tran•nacionale• dentro de •u• 
econom1la• c:a11D ...Sio de cubrir la demanda de lo• -r
c:a4o1 interno• que l•• empre••• nacional•• no pueden
•ati.sfac:er y paliar la e•ca•ez de capital•• y tecnol2 
9la.il/ 

Confor11e .. expanden la• .. pre••• tran•nacionale• bu•can la -

forma de defender•• de aquellas polltica• y medidas que tollan

algunos paf••• c:a11D ••1 la nacion~lisaciGn de la propiedad ex• 

tranj•r• y el proteccionismo a la industria nacio~al. Han 

adoptado procediaiento• tales como conce•iona• de patente• que 

pe~ten fabricar .. rcanclas a empresas local••· 

La• tran•nacionale• pei'Jlliten el acceso a •u• empre•a• de

un .. yor n&.ero de socio•, tAcnicos y empleado• aut6ctono• pe• 

ro ain dejar lo• puestos claves, financian 1nve•tigacion•• con 

· •inter•• nacion~1· con el fin de proporcionar a 101 aonopolio• 

internacional•• lo• elelllento• necesario• para evaluar el pote!l 

cial de explotaci6n y por 1i fuera poco utilizan a lo• naoton~ 

le• eomo·preatanombre• de la• finnaa extranjeras. 

~. Gaceta, lllxico, 30 d• noviembre de 1981, p. 18. 
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Lo• cuadro• •1CJU1ente• mue•tran, el primero •1 ori9en de 

la invereidn extranjera y el ••9undo la injerencia del capital 

tran•nacional en lo• •ector•• econdmicoe. 
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ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA 
, ........ 1>61...a 

'1.71 
,.; DI 'PART •.. 

1 ' •..•.. 
MONTOIED MONTOIED: . "DIPMT: 

•ne.o ••• 
A" 
1NI 

UTADál'UNIDGI ..... ... n.11 
. lllPUIUCA·nDHAL H ALlllAMA ... 1A 171.7 ... JUI 

'""'°"'· De.o ... ..... .. Jt.71 
, IUIZA au u 473.7 1.1 ..,. 
' llllNOUNIDODI GllAN lllETMA 20l.1 J.O 21:U J.O n.H 
, llPAAA ID.O 1.1 m.o 2.4 •• ;IUICIA 111.0 1.7 128.1 1.1 ui 
'CMADA t•A 1.1 128.I 1.1 ,, .. 
' FlllANCIA a.o 1.2 IOU u n.11 
. PAllll IAIGIJ/ ... u n.o 1.1 .... 

ITALIA 14.J 0.1 H.4 O.J -U.17 

. º'"°' 14.7 0.1 •:u 0.1 -n.11 
TOTAL: IUl.2 100.0 ...... 100.0 

!/.-...., ....... PUENTI: Di_.., 0.-.. de 1-"-law ..... a ... ..._ .... ~ .............. ,-. ~ Tr-ltteMlade T~ 



OISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y SU ,ARTICIPACION 
POR SECTORES ECONOMICOS 

CMillona de D6lar•) 

1975 1978 1977 
'llidePalt. %clePlrt. " ........ ..... , .. Monto et1elTolll Monto en •I Total Monte enelTetll 
•IED clelED •IED 

. lndulula • Tr-•or-16n 3,711.ot 71.13 4,07U 78.13 4.292.0 71.02 

c-rélo 671.1 11.40 aao.o 10.91 117.0 11.12 

lerwlciol 360.2 ..... 414.1 7.79 412.1 7.31 

lndustril Exiroctiva 317.1 1.71 23.U 4.41 2tU 4.11 

Aerapecuerlo '·º 0.11 7A 0.1, 1.6 D.11 

TOTAL: 5.011.7 100.0 5,31U 10D.O 5.142.9 10o.O 

................ ~ ... ,..,.... .. , ... 

' ·-; ... :, -~~,~·-- ..... .,, ' 

1871 1171 '''º " ....... ,. ..... 1'• .... ...... ..... , ............. , ... ...... , .... 
•llD •llD •llD 

4,1112.• 77.70 1,274.1 71.11 ...... 77.il 

lill.4 . .., .... 1.11 71U •• 
473.7 .1 .. MU ••• 711.1 . .. , 
283.t 4.31 -· •• 418.t •• 

7.1 0.13 7.1 0.11 ... 0.10 

1,02'.2 100.0 1,131.2 100.0 ...... 1GO.O 

PUllllT•:~a....lcle......_I ...... 
,TreN"-•··~ 

.. •·• . 

·_,.. 

. . ... ., 
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CAPITULO III 

LA toL:tTICA DEL S:tS'l'EMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

La cri•i•, ha tra1do como consecuencia la inatrumentac16n de • 

varia• medid•• oficial•• para atenuarla. Tenemo• la alianaa -

para la producc16n (pacto •ocial E•tado obrero•ca111peainoa), la 

Reforma Administrativa, el Plan Global de De•arrollo, como in!. 

trwnento• de apoyo de la polltica planeada, el Si•tema Alimen

tario Mexicano (SAM) polltica horizontal del poder ejecut1vo,

coordinac16n que •urgi6 como re•pue•ta del E•tad~ a una urgen

.te deaanda nacional de produccidn de grano• b4•1co• (mala y -

frijol) , En eat:e cep1tulo • explica cada una de ella• y la par

ticipaci6n de la ~1niatrac16n Pdblica Federal. 

3 .1, LA ALIANZA PARA LA PRODUCC ION 

Debido a la cr111a econ6mica-polltica del pala y la nece•idad

de ab•orci6n de La mano de obra, surgi6 la alianza para la pr2 

duccidn, en la que se plaamd la confianza que el Estado brindd 

a la inver•iOn privada. Consi•tid en acabar con aquel terror

que el r'91lll•n de Echeverrla propici6 debido a •u• declaracio

nes en c~ntra de loa industriales. Con la alianza, el E•tado

hiso un 11 .... ~ento nacionalista a ••to•, a trabajadores y a -

caape•ino•, para que conjuntamente contribuyeran a recobrar la 
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armonfa del propio orden econ6mico y del eietema. admini•trati-

vo. 

Su• fine• eapecfficoa eon orientado• hacia la produccidn. 

La alianza no e• caeual, es producto. y herencia del gobierno -

anterior y el l•tado ee vio obligado a hacerla para encauzar 

la inflaci6n provocada por la devaluaci6n de nuaetra moneda en 

el afto 1976 y para que au pe•o fuera •aportado por la• claee•

popularee. 

Obaervando la• te•is eco~6micas del Re9imen pasado --.• 

la alianza •• un hecho que la realidad eocial lo exige,

con el fin de ealvar el •i•tema de producci6n. De no hacerlo, 

el cao• pol!t~co-econ6mico hubiera tomado fuerza contraria a -

lo• objetivo• del Estado y del orden exiatentee. La Adminis-

trac16n Pdblica conjuntamente con la• inatitucione• •e or9an1-

z6 y ofrecid un plan de desarrollo econdmico y social con la -

finalidad de otorgar a la poblacidn y en eepecial a la fuerza

de trabajo m!nimo• de bienestar. Con esta medida, lo• trabaj~ 

dore• ee incorporaron a las filas del trabajo remunerado y •u 

principal objetivo como clase para s! perdid su fuerza. 

3.2. PLAN GLOBAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA ., 
E• un par&metro referente de proyecto~ eai;>ec!fico• con el fin-

de hacer maa racional la ejecucidn de todo un complejo 109fst! 

co en 'r•a• concreta• determinada•; Aqrupa a las accione• del 



60 

•ector pdblico en once programa• de tipo macroadmini•trativo.

El primero hace aluaidn a la inatrumentacidn de la infrae•trug 

tura de •i•tema de Reforma Administrativa. Los siCJUientes ha~ 

ta el nueve, tienen relaci6n con los sistemas de apoyo (auxi-

liare• y ••••ores) para la Administraci6n.~ El proqrama.ndme

ro once, •e refiere a la aiatematizaci6n y coordinaci6n de la• 

accione• con criterio• sectoriales o reqionales apegado a loa

•eftalamientoa 199ale• y prioritario• del proqrama de de•arro-

llo. 

El primer programa •1natrwnentaci6n de loa Mecani•mo• de 

Reforma Adaini•trativa~iene ·-el fin de adecuar loa dr9ano• y 

mecanimnos del ••ctor pdblico para que lo eatablecido por la -

Reforma Administrativa, encuentre adepto• •in mayore• obat4cu

lo• y adea4• e•tableee loa sisteJn&• comunicativo• y de coordi

naci6n nece•arioa para que el proceso permanente y siatemttico 

encuentre el mejor terreno para su Administrac16n. • 

Segundo, •Reorqanizacidn y Adecuacidn Admini•trativa del 

. Sietema de Pro9runaci6n"1~a principal preocupaci6n y centro -

vital de ••te pro9rama e•, el establecimiento de las baaes in~ 

titucionale•, para racionalizar loa recursos cualesquiera que 

••a su tipo, as! como su empleo en el lugar y tiempo determin~ 

doe. De tal manera que al final de la actividad permita eva--

~s aist ... a de apoyo tale• comos de pro9ramacidn, de presu
Pl••to, de personal, de estad!•tica, de or9anizaci6n y meto
do•, de contabilidad, etc•tera. 

~rrillo Castro, Alejandro1 La reforma adaini•trativa en Ml
xteo • ..-Xico, Porrlla, 1980, p. 51. 
·~ .. 



61 

luar lo• prop6•1to• de cada entidad del sector pdblico. 

Tercero, •a.ciona1izac:'i~n del Gasto Pdblico•1 46/t1ene como 

· fin e•peclfico e•tablecer mecanismos de cdmo operar la prog~a

macidn, la coordinaci6n, el financia,iniento, en st hacer mas a~. 

ce•ible el control y la evaluac16n del gasto pdblico tr4tese -

del de inversid~o el corriente. 48/ 

Cuarto, •Estructuraci6n del Sistema de Informaci6n y F.&t!, 

dl•tica•~iende a lograr la integracidn de un sistema nacio-

nal de informacidn y estadlstica. Para realizar una eficiente 

planeacidn y programac16n nacional. Los datos estadísticos 

•on el recurso indispen1able para P.jecutar dicha actividad. De 

ello depende la actualizacidn de un buen programa de desarro-

llo econdmico y social. Al carecer de informacidn, los proye~ 

to• de accidn program4tica sdlo se quedan en los papeles eser! 

to• y con grandes objetivos. 

Quinto, •oesarrollo del Sistema de Organizacidn y M6to- -

do•"t~stipula un cambio de· simplicidad en el funcionamiento -

adlllini•trativo de las entidades pdblicas, con el fin de poder

controlar y evaluar la eficiencia y productividad de las mis--

46/Carrillo castro, Alejandro: Ob.cit., p. 51. 
Il'/E• aquella parte del presupuesto que el Estado utiliza para 

la creacidn de drganos administrativos, aquellos que reali
zan una funcidn e1peclfica (IMSS) y drganos de gobierno, -
aquellos de donde eJnanan los lineamientos. 

~E• aquella parte del preaupue•to que las instituciones del 
Sector PGblico destinan para la •atisfaccidn de las necesi
dad•• aociale•. 

49/ Idem. 
Et'~·, p. 52. 
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mas. No es mas que agilizar las cosas, evitar hacerlas compl~ 

Sexto, •Revisi6n de las Bases Legales de la Actividad F.e

deral•;~e intenta compilar y analizar las normas jur!dicaa 

que rigen la actividad administrativa del poder ejecutivo y ~ 

ner a su titular las medidas que permitan contar con un aiate• 

~• jurtdico-administrativo coherente que responda a loa reque

rimientos de la nueva eatrateqia del desarrollo econdmico del 

pals. El orden le9al es brazo fuerte de un Estado de derecho

por esta raz6n la prom~l9aci6n de leyes y reglamentos de la ~ 

ministracidn PGblica Federal, es fruto del proc~so de desarro

llo h1•t6rico de la sociedad mexicana. Las instituciones que 

la componen se hacen flexibles mediante las normas leqale•. 

s•ptimo, •Reestructuraci6n del Sistema de Administracidn- • 

de Recursos Humanos del Sector Pdblico•.~21su principal punto -

de atenci6n es el desarrollo de los recursos humanos de ese 

sector, mediante la capacitaci6n, la planeaci6n, el empleo, 

los sueldos y salarios, préstamos y servicios, relacion~~ la~ 

ralea'. Lo que se pretende es encontrar las for111•• adlllinistra

tivas y de estimulaci6n, sean prfstamos, vacaciones, etcftera

para que el recurso humano desempeñe mejor sus actividades y -

para que ••tas no las haqa individuales o particulares, sino 

con fin social, es decir, que coadyuve con los de la institu-

cidn para que la Administraci6n PGblica cumpla mejor la• dema~ 

das. 

w Ciri'illO Qutro, Alejandro1 ~·· p. 52. 
w !!!!!!· 
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Octavo,•Revi•idn de la Administracidn de los Recursos Ma-

teriales•. Su objetivo es ~ontribuir a optimizar el gasto pd

blico • ••• a trav6s de·ia racionalizaci6n de pollticas, de no! 

mas, de sistemas y procedimientos referentes a la adquisicidn

y control de existencias y aprovechamiento de materiale•, equ! 

pos y herramientas, as! como de loa bienes inmuebles del sec-

tor pGblico federa1•. 53/ 

Noveno, •Racionalizacidn del Sistema de Procesamiento 

Electrdnico de Dato.-:~iende a optimizar, racio~alizar y .com

patibilizar la adquisicidn, instalacidn y utilizaci6n de loa -

recurso• con que cuenta el sector pÓblico en materia de proce

samiento electrdnico de datos e inform&tiea, para ayudar a mo

dernizar y dinamizar la actividad de la Adminiatracidn Pdblica, 

logrando al mismo tiempo una mayor productividad del gasto pd

blico en este renqldn. 

Det:imo, •aeorqanizacidn del Sistema de Contabilidad Gube~ 

namentat•: ªPretende lograr que el Estado cuente con un efi- -

ciente •i•tema de controles f inancieroa y administrativos que 

permitan evaluar la eficacia de las actividades realizadas en 

el •ector pGblico federal en funci6n de los objetivo• y resul

tados previstos en los planes y programas de cada una de las -

entidades que lo forman• .lll 1
. 

D6cimo primero, •Macroreforma Rectorial y Regional•: •au~ 

ca dotar a la Adminiatraci6n Pdbliea de mecanismos que permi-

tan dirigir y concentrar sus recursos y estructuras en el eum-

53/ carrillo Castro, Alejandro& Ob.cit., p. 52, 
'S't/ ·Idem. 
~/ Idem. 
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plimiento de objetivos gubernamentales sectoriales y regiona-

les, segGn las prioridades que vayan determinando los progra-

.. s de desarrollo, sentando as! las bases para un adecuado cr~ 

cimiento sectorial del pa!s y para un desarrollo regional equ! 

librado•. 561 

La raz6n por la que se citaral los programas del plan glo

bal de Reforma Administrativa, es porque la planeaci6n de la -

hlsninistraci6n Pdblica se ha apegado a tres elementos importa~ 

tes; (en la metodología, en la estructura institucional y en -

el propio proceso de planeaci6n) aqu! Gnicamente menciono al -

de proceso de Reforma Administrativa y los otros dos son toca

dos en el subcap!tulo denominado •pian Global de Desarrollo•.

Considero necesario referirme a los programas mencionados, po~ 

que son un pilar de la planeaci6n y permiten racionalizar los 

recursos asl como realizar las actividades administrativas mas 

precisas, 

3.3. PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

La Reforma Administrativa es, segan Carrillo Castro, •un es- -

fuerzo permanente y sistem!ticoi pretende conseguir una res- -

puesta org&nico-adaptativa del sector pablico en todas sus 

lreas •••• ~E• decir, es un.proceso de reacomodo de las instit!!_ 

ciones gubernamentales a la realidad social con el fin de que

el sector pGblico sea m&a eficiente para resolver las necesid~ 

des sociales. 

56/ Carrillo Castro, Alejandro1 Ob.cit., p. 52. 
rl/ !!!.!!!·· p. 49, 

l 
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Su• pro¡XS•ito• •on cinco. Por la naturaleza de este traba

jo Gnicamente citar• aquellps que tengan relaci6n con el mismo, 

en este caso es el segundo y el quinto cuyo contenido dice: -

b) •Re•ponsabilizar, con la mayor presi6n. posible, a las inst! 

tuciones y a 101 funcionarios que tieneñ a su cargo la coordi-
58/ naci6n y ejecuci6n de las acciones pdblicas•.~ 

e) •Fortalecer la coordinaci6n, la colaboraci6n y el trabajo - -

en equipo como polltica de gobierno, para terminar con la ins~ 

lubridad de los hechos y falta de coordinaci6n~~Lo que ~sti

pula la Reforma Administrativa en sus objetivos ·Y prop6sitos,

•• lo que cada instituci6n pGblica debe cumplir con su funci6n 

asignada. Sin embargo, el orden iegal de la Administraci6n Pg 
blica Federal· (Ley Orgánica de la Administracidn Pdblica Fede-

ral) se presenta como una limitante de funciones; veamos el a~ 

tlculo 8° que dice: 

Para estudiar y dar forma a los acuerdos presidencia
les, compilar las leyes y decretos promulgados, los -
reglamentos, acuerdos y resoluciones expedidos por el 
Presidente de la Repdblica; para estudiar y promover
la• modificaciones que deban hacerse a la Administra
cidn Pdblica y coordinar y evaluar su ejecuci6n1 ast
como para la atenci6n de servicios de difusi6n y rela 
ciones pdblicas, el titular del poder ejecutivo fede= 
ral contara con las unidades respectivas, ademas de -
aquellas de asesoría y apoyo t6cnico y de coordina- -
cidn en !reas prioritarias que el propio ejecutivo de 
termine de acuerdo con el presupuesto asignado a la = 
Presidencia de la Repdblica.60/ · 

Como podemos ver, lo estipulado legalmente constituye algo m4s 

que un mandato, es l~mitante y ordenador. se sobrepone en el 

imt>ito pGblico de manera incondicionada. Lleva a constituir -

·517 Carrillo Castro, Alejandro: Ob.cit., p. 49. 
'S'J/ Idem. 
~/ ~F, Mdxico, Talleres Gr4ficos de la Nacidn, 1976, p. 6. 
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la fortificaci6n del jefe de la Administracidn PGblica Federal, 

Este articulo especifica el derecho que tiene el Presidente de 

la Repdblica ante el Sistema Alimentario Mexicano (SAJO por 

••r una coordinacidn. Esto sera tratado mas en detalle en el-

•ubcap!tulo referente a Coordinacidn. 

3.4. OBJETIVOS GLOBALES PARA EL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTR! 
TIVA DELINEADOS PARA EL PERIODO 1976 • 1982 

Primero •organizar al gobierno para organizar al pa!s mediante 

una Reforma Administrativa para el desarrollo econ6mico y so-

cial, que contribuya a garantizar institucionalmente la efi- -. 
ciencia, la eficacia, la honestidad y la congruencia en la• ·~ 

ciones pdblicas•.!!!En este objetivo ae formulan la• do• prime

ra• etapas. La primera es concerniente a los lineamiento• y -

mecanismo• de congruencia inatitucional. E• decir se ba•a es

pec!ficamente en tener un orden sobre el funcionamiento de laa 

dependencias. L~ segunda etapa, con la Ley Org&nica de la Ad

mini•trac16n Pdblica Federal en los art!culos 50 y 51, el Po-

der Ejecutivo constituye a las dependencias centralizada• en -

unidades responsables sectorialmente con funciones de planea-

cidn, de coordinacidn, control y evaluacidn del manejo y el -

gasto de la• entidades paraeatatales, agrÚp4ndolas en el sec-

tor de su competencia. 

El 17 de enero de 1977 •e public6 en el Diario Oficial el 

acuerdo presidencial en el que se estipula que las ~presas P! 

61/ Carrillo Caatro, Alejandro: Ob.cit., p. 135. 
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rae•tatale• •• agruparon por •ectore• con el fin de que su• r! 

.lacion•• con el Ejecutivo F,deral •e efectden por medio de la 

Secretarfa de E•tado o Departamento Admini•trativo corre•pon-·-

diente. 

Con re•pecto a las Coordinacione• el acuerdo reglamenta -

la• facultada• que el art!culo 51 otorga a lo• Coordinadores -

de Sector para planear, coordinar y evaluar la operaci6n de d! 

cha• entidades paraestatalea. Primero, la Coordinaci6n simpl! 

fica por medio de la cabeza de sector el mejor manejo y direc

ci6n administrativa por parte del Poder Ejecutivo de las enti

dades mencionadas. 

Segundo •Adoptar la programaci6n como instrumento funda-

mental del gobierno, para garantizar la congruencia entre los

objetivos y las acciones de la Administraci6n t>tlblica Federal, 

precisar responsabilidades y facilitar as! la oportuna evalua

ci6n de los resultados obtenidos•. 621 

~ Tercero •Establecer un Sistema de Administraci6n y Des- -

arrollo del Perso~al Pdblico Federal que al mismo tiempo que -

garantice los derechos de los trabajadores permita un desempe

fto hone•to y eficiente en el ejercicio de sus funciones•. 631 

cuarto •contribuir al fortalecimiento de nuestra organiz~ 
\ 

ci'5n pol'ltica y del federali•mo en México, a trav•b de instru-

.. nto• y mecani•mo• mediante los cuales la Administraci6n P4-

blica rederal -re•petando la autonomfa de cada uno de lo• pod! 

62/ Carrillo Ca•tro, Alejandroa Ob.cit., p. 135 
n1 .!!!!!!· 
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re• y nivele• de gobierno- propicie, por una parte, el robu•t!. 

cimiento de la• funciones encomendadas a lo• podere• Legislat,! 

~·y Judicial y por l~ otra, una mejor coordinaci~n y una me-

jor participaci6n de los tres niveles de gobierno en los proc!. 

sos de desarrollo econdmico y social del pats•. 64 / 

Quinto •Mejorar la administracidn de justicia para forta

lecer las instituciones que el pueblo ha establecido en la - -

Constituci6n, para garantizar a los ciudadanos la seguridad j~ 

r1dica en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, y

consolidar su confianza en las instituciones y en sus goberna~ 

tes•. 65/ 

Para los aspectos sustantivos de la reforma y su debida -

legalidad, se promulg6 la Ley Org&nica de la Administraci6n P~ 

blica Federal, Para instituir jur!dicamente los sistemas de 

orientaci6n y apoyo global, se promulgaron la •Ley General de 

Deuda Pdblicar el Decreto por el que se adicionan diversos ar

ticulo• de la Ley Org,nica de la Contaduría Mayor d.e Hacienda: 

el Decreto que adiciona el articulo 39 de la Ley de Inspecci6n 

de Contratos y Obras P~blicas y el Decreto que adiciona la Ley 

de Inspecci6n de Adquisiciones con un arttculo 21•. 66/ 

Por una parte la Ley Org,nica de la Administraci6n Pdbli

ca Federal reorganiza al aparato pdblico fusionando macroadmi

nistrativamente las Secretartas de: Agricultura y Ganaderta y 

a la de Recursos Hidr,ulicos!Zlcon el prop6sito de organizar la 

64/ Carrillo Castro, Alejandro: Ob.cit., p. 136 
I!/ Idea. 
'RI Rii. 
!!/ Presidencia de la RepGb.lica: Le.y Org4nica de la Admini•tra-
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producci6n agropecuaria principalmente la de productos b&sicos. 

programados por el Sistema •limentario Mexicano. 

Por la disposici6n legal mencionada el jefe de la Admini! 

traci6n PGblica tiene mayor fuerza C?n respecto a su qabinete. 

La Reforma Administrativa se instrument6 con el objetivo

de no duplicar funciones que se generaban en algunas de las S~ 

cretarlas de Estado. Como era el caso de la Secretarla de In-

dustri~ y Comercio y la del Patrimonio Nacional. La primera -

se encargaba del fomento de la industria privada y la segunda

al fomento de la industria estatal. Acontecimiento similar, -

fue el de la Secretarla de Obras Pdbl! 

cas. Obras POblicas se habla encargado de construir carrete-

ras, aeropuertos y proporcionaba una serie de servicios de in

fraestructura. En este prop6sito contribulan en lo que com- -

prende la introducci6n de agua potable y alcantarillado1 las -

Secretarlas de Salubridad y Asistencia, la de Recursos Hidr&u

licos y tambi6n la Secretarla de Patrimonio ~acional ten!an 

una Junta de Mejoras Materiales que introducla agua potable y

alcantarillado. La duplicaci6n de funciones hac!a ineficaz la 

actividad pdblica. Algo más deficiente se habla observado en 

la atenci6n de una prioridad nacional: la producci6n de granos 

bl•i~os. La Reforma Administrativa fue producto de estudios y 

experiencia• anteriores, para especificar más, a partir de - -

ci6n Pdblica Federal. Mtxico, Talleres Gr&ficos de la Naci6n, 
1976, p. 3. 
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1965, año en que se cre6 la Comisi6n de "4ministraci6n Pdblica 

(CAP). 

La bdsqueda de la facilidad de tr&mites es la preocupa• -

ci6n de la reforma, por medio de la delegaci6n de facultades y 

por la racionalizaci6n de los sistemas de trabajo humano, tra

tar de hacer m!s en menos tiempo y con cualidades y cantidades 

aeeptables. Redistribuir al personal en diferentes activida-

des y no reducir el empleo. No es Gnicamente tarea del gobie! 

no, aino de la ciudadan!a en general as! como del persona~ pd

blico para que se desarrolle de acuerdo lo previsto. 

3.5. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

Debido a la complejidad e incremento de los problemas que aqu! 

jan a la sociedad mexicana, el Estado ha tomado como alternat! 

va, la realizaci6n de una pol!tica planeada para tratar de ex-

• tinguir o en su defecto atenuarlos. La Administraci6n ha jug! 

do un papel muy importante, en la ejecuci6n de los planes y --

programas, as! como el control y evaluaci6n de los mismos, con 

el objeto de racionalizar los recursos y obtener la coherencia 

de las actividades administrativas. 

La pol!tica planeada ha cobrado principales adeptos -y :re! 

lizacionea en la Administraci6n de Ldpez Portl.llo, coh miras a 

superar ún problema de tipo estructural como lo es un programa 

formal de deaarrollo nacional.~Para que la Reforma Adminis--

!!/Alejandro Carrillo Castro: La Reforma Administrativa en M~--
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trativa y •u ••pecto le9al, la Ley Org&nica de la Administra-

ci6n PGblica Federal, alcan~en sus metas fijadas, se ha esta-

blecido el Sistema Nacional de Planeacidn del cual surgieron ·

una serie de plane•, entre ellos el Plan Global de Desarrollo. 

Eate •incorpora la flexibilidad en las metas y en la instrwne~ 

taci6n y propone la revitalizaci6n de los instrumentos de la -

Polltica econdmica para que aumente la capacidad de adaptaci6n 

a las cambiantes circunstancias•f9/ Es decir, lo estipulado.en 

61 puede ser factible de cambios segQn lo señalen las condici2 

nea pollticas, econdmicas y administrativas, nac~onales e in-

ternacionales. sus metas se fijan ~on un promedio de tre• - .

años debido a las constantes variables de nuestra sociedad. 

El.Siste1114 Nacional de Planeaci6n se basa en tres elementos im 

portantes que son la metodologla, la estructura institucional-

y el propio proceso de la planeacidn.. En lo que respecta a la 

metodologla, existe un Sistema Metodoldgico Matricial que for

talece la congruencia entre varios niveles de accidn pdblica y 

permite determinar sus efectos sobre la economla y la sociedad.!2 

En lo relacionado con la e•tructura institucional, en sus 

aspectos administrativo y normativo, se cuenta en el primer C! 

so, con el proceso de Reforma Administrativa y en el segundo -

con infraestructura legal b&sica para" ... la planeacidn, con la --

xico 1971-1979. M6xico, PorrQa, 1980, p. 59. 
61/Secretarla de Programacidn y Presupuesto: Plan Global de De
~ sarrol lo 1980-1982. IUlxico 1980, T.I, p. 1. 
70/P~ra mayor lnfol'll\acidn ver1 De Gortari Salinas, Carlo•: "Cin
~ co años de avance en planeaci6n•, ponencia realizada en el --

quinto aniver•ario de la LOAPF, México, IPONAP, enero 2S de -
l'Jil2. 



promulgaci6n de la Ley org4nica de la Administracidn Pdblica -

Federal, de la Ley de Presupuesto y Gasto Pdblico y la Ley de

Deuda Pdblica. Hay que mencionar también al Plan Global de D!, 

sarrollo, los Convenios Unicos de Coordinacidn asl como la Ley 

de Adquis~ciones, Almacenes y Arrendamientos de la Administra

cidn Pdblica Federal, la Ley de Contadurla Mayor de Hacienda,~ 

la Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Estadfatica y Ge~·· 

graf!a.l!/ 

La Administracidn de L6pez Portillo ha desarrollado la -

planeac16n de objetivos con base en la instauraci6n del Plan 

Global de Desarrollo, los Planes Sectoriales y Estatales, el 

Plan de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo Pes• 

quero, los Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal.• 

el Programa Nacional del Empleo, el Programa Nacional de TUri~ 

mo, el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Pro

grama Nacional de Ciencia y Tecnologla, el Plan de Desarrollo

Agroindustrial y Alimentos, el Plan Nacional del Comercio, el 

Pr09rama Nacional de Productividad, el Programa de Capacita- -

ci6n, el Programa ~acional de Fomento Cooperativo, el Programa 

Nacional de Energla,. el Programa Educativo y el Programa Naci2 

nal de Comunicaciones y Transportes. 721 como se puede ver la 

polltica de planeaci6n en La actual Administraci6n, es muy ex

tensa e importante pero creo que lo m&s importante y·.ex-i~oso .._ 

es 109rar lo estipulado en cada plan y programa·. 

La planeaci6n signirica, admitir una e&tructura racional

de analiais que contenga todos los elementos informativos in--

71/ De Gortari Salinas, carlos1 Ponencia cit., p. Z-II. 
72/ ~-
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dispensables para fijar metas en el tiempo y en el espacio, f! 

jar prioridades, as! como establecer un orden que permita al--

canzarlas con la mejor administraci6n de los recursos, con la-

coordinaci6n de esfuerzos, con la atribucidn de responsabilid~ 

des, controlar y evaluar sistem4ticamente los procedimientos,-

avances y resultados para introducir adecuadamente los cambios 

~equeridoa. 

Se apoya en la pr4ctica realizada con anterioridad en el 

pata. Representa el resultado del proceso planeado intentado, 

y por primera vez encuentra condiciones favorables para su ej~ 

cuci6n, si no total, si parcial, en la vida nacional. "El 

plan intenta ser un esfuerzo inteqrarIYes muy vasto en su con 

tenido: abarca loa fundamentos que le dan legitimidad y lo que 

lo caracter~za como proceso pol!tico, hasta las caracter!ati-

caa de las pol!ticaa sectoriales. Sugiere acciones y cdmo op~ 

rarlaa. Ea un apoyo para combinar y utilizar mejor loa inatr~ 

mento• de pol!tica econ6mica. Significa una base para reali-

zar las acciones entre los diversos sectores sociales. Es un-

medio coordinador de trabajo entre los Estados y la Federacidn. 

"Ea un avance del sistema de planeaci6n, tanto en el sector P! 
blico como en el social y pri~ado". 74/ 

surge como cuerpo de políticas y planes sectoriales cond1 

ZU'Secr•tarta de Programaci6n y Presupuesto: Plan Global de -
Desarrollo 1980-1982. MGxico, 1980, T.I., p. 12. 

~fbidein., p. 92. 
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cionante• de loe objetivos y planteamientos del plan. 

POLITICA SECTORIAL 

a) AGROPECUARIA 

B•te •ector juega un papel muy i~portante y primodial para ob

tener y conseguir los prop6sito1 del plan en la produccidn ·de 

granos bAaicos. Por esa razdn e~tA enfocado a otorgar decidi

do apoyo a la agricultura de teJnporal y organizar a los agri-

cultores. Orientando coordinadaITTenee los recursos necesarios, 

ea posible que se incremente la producci6n y en menor medida -

que se mejore el bienestar de los campesinos. Mediante la po

lltica agropeQuaria el Estado pretende contener la migracidn -

rural-urbana y adquirir equilibri.o entre los dos &mbitos·, aal

corao ofrecer satisfactores alimenticios para la poblacidn en -

el marco del Sistema Alimentar~o Mexicano (SAM). Los propdsi-

to• del plan en este sector son: 

Hojorar el nivel de vida de la poblaci6n rural, me- -
diante la creac16n de oportunidades de ocupaci6n y el 
aumento de la productividad. 
- ••• se propone lograr una producci6n que 9arantice -
la autosuficiencia de alimentos b!sicos e insumos pa
ra la industria de bienes de consumo popular que per
mita una mayor independencia nacional ••• 
- Generar y retener un mayor excedente econ6mico para 
capitalizar el campo. 
~ Intensificar el desarroilo de una capacidad tecnol6 
gic3 autdnoma para aprovechar mejor los recursos dis= 
ponibles. 
- Proteger, conservar e incrementar los recursos nat~ 
ral•• renovables. 75/ 

l!.1 Secretarfa 4• Pro9ramacidn y Presupuesto: Plan Global de -
Desarrollo 1980-1982. M6xico. S.P.P. 1980. Tomo II, p. 11. 
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El Sistema Alimentario Mexicano, es punto de atenci6n del plan 

en la política del Sector Agropecuario. Su enfoque es inte- -

gral, abarca el 4rea agropecuaria, pesquera, la industria da·

los alimentos y la tecnologla alimenticia. Propone la canas\a 

b!sica recomendable de alimentos a precios reducidos. Se bua

ca reincorporar las tierras que por algdn motivo han estado ·

abandonadas. El impulso a la producci6n toma en cuenta la se

guridad de la tierra de acuerdo eon las diversas modalidades -

de tenencia (ejidales, pequeña y gran propiedad}. 

El Estado otorga apoyo a la inversi6n en obras de riego -

porque contribuyen a disminuir la vÚlnerabilidad del campo a ·

las condiciones climáticas. El plan se enfoca en cierta medi-

da para aquellas zonas donde se ha acumulado el rezago agrario, 

pecuario y forestal. Tocante a ello dice lo siguiente: •El E~ 

tado apoyará a los agricultores, especialmente a los pequeños, 

mediante sistemas de informaci6n y servicios articulados de a! 

macenamiento y transporte ••• concertará convenios con los se~ 

tares social y privados" con el objetivo de alcanzar mayor di

namismo en este sector. 761 

Sus metas principales est!n comprendidas dentro del Sist~ 

ma Alimentario Mexicano, implican producir un volumen de ali-

mento• suficiente para garantizar un consumo m!nimo recomenda

ble para aquellos mexicanos que aan no logran tener niveles n!!_ 

tricionales adecuados: • ••• 35 millones de mexicanos que adn -

no alcanzan los mlnimo• normativos nutricionales: pero sobre -

1!1 Secretarla' de Proqramacidn y Presupuesto: Ob.cit., p. 12. 
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todo, para una poblaci6n preferente, dentro del total, de 19 -

millones, cuya alimentaci6n tiene un nivel nutricional muy ba

jo y en el cual e.s millones son niños menores de 14 años•. 771 

b) ACCIONES 

La• acciones sé9dn el plan se ajustan a las posibilidades hUlll! 

nas, tdcnicas y financieras existentes. Su desarrollo se vin

cula con el de los sectores, industrial, comercial, de trans-

porte, de educacidn y de salud, entre otro•1 a ••to •• •wnan -

otra• accione•: 

1.- ORGANIZACION DE PRODUCTORES. Se orqaniza a lo• agriculto

r•• en •ociedades y cooperativas a nivel reqional y nacional -

con la finalidad de hacer m4s accesible la obtenc16n de insu--

mos y ••rvicios que el Estado proporciona. 

2.• IllVE~TIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO. Se busca adaptar

a la practica los avances tecnol69icos. Fomentar la investig~ 

ci6n agropecuaria hacia el conocimiento de zonas ht1medas trop! 

cal~• temporaleras y orientar proyectos hacia las prioridades

al1-nt1ci•• • 

J.~ ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION. •Ampliar decisivamente 

la aeistencia tdcnica y la capacitaci6n agropecuaria y fores-

ta1 • con la mayor atenci6n en las &reas de temporal.!!/ 

11/ltieretarla de Proqramaci6n y Presupuesto. Plan Global de oe
•arrollo 1980-1982. Tomo tI, p. 13 • 

. Ma-. 
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4.- INFRAESTRUCTURA. "Aumentar las obras de infraestructura,-

,en particular las destinada,.s a las !reas de temporal; que per

a los campesinos l~ utílizaci6n de los servicios públi-

y de mecanismos de apoyo a la producci6n". 79/ 

INSUMOS 'i MAQUINARIA. Utilizar los insumos en el tiempo y 

adecuados y promover la mecanizaci6n del campo. Esto

:altimo, c.i;-eo que puede provocar el desplazamiento de mano de -

:i::ibra y tambi~n puede acelerar er' fen6meno de migraci6n r..:impo--

· ciudad. El control de plagas y malezas. Esta acci6n es de -

prim~rdial importancia porque implica el uso de .herbicidas y -

otros productos auxiliares para un desarroll~ adecuado de la -

. planta. 

· _ 6 .- CREDITO 'i SEGURO. "Incrementar el crl$dito en forma prior_! 

taria ••• y coordinarlo con la capacitaci6n, la organizaci6n y 

la asistencia t~cnica a los usuarios, distinguiendo entre el -

subsidio orientado a redistribuir el ingreso y el subsidio de 

apoyo ~ las actividades productivas" .79/Cabe señalar que en mu

. chos casos los cr~ditos no son proporcionados en su totalidad-

a los solicitantes, actitud que agudiza el descontento campes_! 

no. 

7.- COMERCIALIZACION. "Estructurar un sistcna de informaci6n-

sobre las condiciones de mercado a fin de orientar a los camp~ 

sinos hacia la producci6n de cultivos m~s convenientes para el 

pats".12/El objetivo de la comercializaci6n es producir lo re-

querido por la sociedad mexicana, pero si los productos no ti~ 

79/ secretarla de Programacidn y Presupuesto: Ob.cit., p. 14. 
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nen un precio adecuado en el mercado, la tendencia productora-

registrará un orden descendente. 

8,- SISTEMAS AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIOS. "Impulsar el des-

arrollo agroipdustrial ori~n:ajo ~aa!a lss prioridades nac1ona 

Les del Sistema Ali;r.enturio :-ie.xic.:iao, :::.:m la finalid,'ld de estil 

'lecer procesos de enriquecimiento y conservaci6n de alimentos/' 

multiplicar las fuentes de empleo e ingreso en el medio rural

y disminuir su estacionalidad, aprovechar cabalmente los pro-

duetos y subproductos del campo, ,integrar vertical y horizon-

talmente las actividades agropecuarias y forestales ..... 79 / 

3.6. COORDINACION ADMINISTRATIVA 

La coordinaci6n actúa en el aparato administrativo debido a 

que date est4 constituido por fuerzas varias asociadas y riva• 

les, e• decir es un sistema complejo de actividades. cuando -

alguna de las partes pierde su posici6n o movimiento normal o 

adecuado para el buen funcionamiento, el sistema total se des! 

qu~libra. Es una interrelaci6n de fuerzas, ninguna puede ac-

tuar sin las demfs, pero todas tratan de obtener determinada -

ventaja que no puede ser ganada sin perjudicar•• parcial o to

talmente. 

Ea una eatrategia reductora de las tensiones en el meca-

niamo adminiatrativo. Su confusidn consiste en la "coexisten-

cia de doa modelos de Administraci6n inspirados en concepcio--

nea' teericaa fundamentalmente diferentes".ªº/ Se con-

79/ 
llJ/ 

Secretada de Prognmaci& y Presupuesto: Cll.cit., p. 15. 
Secretada de la Presidenc1A1 Coozdinaci6n~trativa. M!xic:o, Di 
ncc16l General de Estulios hhinistrativoa, 1977, coLíCCi&i, Semi.M= 
rio No. 6, p. 11. 
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•idera que la coordinac16n e• interna y externa. Primero -

•cuando la coordinaci6n e• puramente interna en la Administra

cidn pretende mantener ~ •• el modelo jer4rquico 'jacobino', 'lli!. 

beriano o marxi•ta, sobre el cual eat' impllcitamente constru! 

do el E•tado moderno•.!!! Ea decir, .l.a coordinaci6n es interna, 

debido a que la admini•traci6n del Estado moderno e• cerrada -

por el principio de jerarqu!a admin:iatrativa y en la concep- -

ci6n marxiata, porque •e considera como instrumento de la cla

•e dominante y obst,culo para el cambio social. 

Segundo. cuando la coordinaci6n es externa, .•se e•tablece

entre admini•traci6n y grupos de administraci6n en el aeno de 

organi•mo• o en el conjunto de poltt.icasllamadas de concerta

cidn- consagra por lo contrario el modelo pol14rquico•: 82/ 

En la toma de decisiones es de primor~ial importancia el

contar con 1nformaci6n adecuada. Siendo as! la coordinaci6n831 

puede con•i•tir en una nueva distribuc16n de la informaci6n e~ 

tre l~• diferentes 6rganoa componentes del Estado, con el fin

d~ igualar la informaci6n de lo que cada uno debe disponer p~ 

ra participar en la elaboraci6n de una dec1•16n comdn. 

La af irmaci6n de la Coordinac16n entre admini•traciones -

diver••• •• transfiere a una Administraci6n que diaponqa de P2 

der jertrquicor •por ello estarla cap~citada para imponer una 

,!!llecrecar!a de la Preaidenciaz Coordinaci~n Administrativa, -
. ..-Xico, Direcci6n General de Eatud:io• Actmin1strativoa, 1977, 
· Coleccien Seminario• N• 6, p. 11. 

'ni.Idea. 
. !JG"Coordinac~en •e entiende como funci6n. 
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deci•i5n coherente a las autoridade1 adlllin11trativaa dependien . -
te••.!!ls•to •ignifica que el poder de dec11idn ea monopdlico-

y equivale a querer reducir una practica de varia• alternati-

va• a un esquema unitario administrativo fundado en la s~bord! 

nacidn y •wni•i5n c.'le loa sectores a un poder superior. Un ca

.o de esta pr&cti~a (eatrateqia monop6lica para reducci6n de -

una de varia• alternativas) fue la Coordinacic5n del Sistema Al! 

mentario Mexicano (SAM) cuya autoridad auperior (el Presidente 

de la Repdblica) tuvo prioridad en la toma de deciaiones 10-

bre el SAM y por lo tanto aobre mando en loa aectore •• 851 

La centralizaci6n de mando en el jefe de la Administra- -
....... ----··-

ci6n PGblica Pederal, conduce al establecimiento a su alrede--

dor de una •erie de •ervicioa de coordinaci6n. Con au de•arr2 

llo ae crea un gobierno dentro del gobierno. Conaiate pue1, -

en reeatablecer el centro jer&rquico del poder dentro de au a~ 

toridad. · Tiene como reaultado, substituir la estructura pira

midal o vertical por la horizontal o del mismo nivel. 

La Coordinaci6n del SAM, fue una e•trategia de produccic5n

de carlcter urgente, debido a la aqudizacidn de la crisi1 a9r! 

cola, del abandono al campo y del mal funcionamiento de la1 e~ 

tidades pdblicaa con respecto a la producci5n de blaico•. La-

coordinaci6n no reaolvi6 todo1 loa problemas pero fue nec! 

aaria, podemos decir que~.Je una medicina para la atencidn de -

8!/ Secretaria de la Presidencias Ob.cit •• p. 13. 
!!I lntendemo1 la Coordinaci5n como estructura. 
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una enferaedad de estado delicado, fue una pastilla para tratar 

.as r19uroaamente el proble~a de la carencia de b4sicos y sus

repercuaiones en la sociedad. El SAM, fue una acci6n inmediata 

para la ntenci6n de la aqricultur~ de temporal. Su acci6n 

no obstaculiz6 a la Reforma Administrativa del Estado. 

3.7. BASES PARA LA COORDINACION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL 

La primera base de la coordinaci6n, es la existencia de objet! 

vos claros y racionalmente definidos. 

La• sociedades subdesarrolladas sufren las operacfones -

econc5mico-adminiatrativas y hasta 1.as pol!ticas de las empre-

••• transnacionales. Tienen poder limitante en la auton~m!a -

de objetivos, tambiAn en el planteamiento y desarrollo nacion!. 

listas. Por ello los objetivos y metas dif!cilmente pueden -

pla11111arse y servir de base para la planeac16n. 

~tra de las bases es la organizaci6n. Consiste en la es

tructuraci6n de funciones y jerarqu!as teniendo como base los

objetivoa que se persiguen. La organizaci6n, es muy comole- -

ja y te6ricamente comprende dos aspectos: "La diferenciaci6n

de .actividades en unidades especializadas y la integraci6n de 

la• mismas en conjuntos coherentes en.tre s~·~n relaci6n a es

ta idea, es indispensable la clasifica;i6n de actividades, pa

ra que la coordinaci6n, junto con medidas de ejecuc16n tales -

COllO comitla, aiatemaa y procedimientos, manuales de organiza-

!!! Secretaria.de la Presidencia: Ob.cit., p. 32. 
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cien, trabajo en equipo, adquiera mejore• resultados. 

La asignaci6n de recursos; as1 como de bienes y servicios, 

es otra base fundamental, se deben adquirir en tiempo, calidad 

y cantidad requeridos. 

Personal capacitado para el desempeño de sus labores, es

otro requerimiento para la coordinaci6n, de tal manera que po-

•ean aptitud para realizar el trabajo en equipo y entrega de -

interfs personal!!llpara lograr los objetivos del organismo don

de actQa. 

El control puede ser considerado como la Gltima fase de -

la coordinaci6n, as! la organizaci6n tiene conocimiento-de lo 

que hace, lo que no hace, de acuerdo a lo establecido previa--

mente. 

3.8. ESTRUCTURA ESTATAL Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 

La estructura del Estado mexicano, desde el punto de vista 

constitucional, se erigir.a a partir de tres documentos b&sicos 

que son1 las constituciones de 1824, la de 1857 y la de 1917.

SOn documentos donde el Estado ha reflejado su estructura y c~ 

da una ha consolidado los valores del pueblo que en ese momen-

~o me refiero a la individualizaci6n de las actividades sino, 
a que el personal que forma parte del sector pablico debe de 
sempeñar su servicio con fin puramente social, de grupo y no 
personal, la actividad individual da origen al mal funciona
miento de la Administraci6n y la coordinaci6n. 
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to predominaban y a la vez era necesario plasmarlos formalmen-

te. 

En el priJllero,la reciente independencia de H6xico como n! 

ci6n, plantet5 la creaci6n de un Estado federal. En 1823 la 

Aaamblea Constituyente convoc6 a un congreso constituyente, 

que se defini6 por la federaci6n surge la RepGblica Pederal c2 

mo Estados Unidos Mexicanos. E1 segundo plasm6 con claridad,

la Conatituci6n liberal, los derechos fundamentales del hombre 

y del ciudadano. El tercero como en las dos constituciones a~ 

teriores, manteni6ndose la estructura del Estado Federal, se -

proclamaron formalmente en ese documento, loa derechos socia-

lea expresados en los arttculo1, 3, 25, y 123; bajo esta 6pti

ca y estos tres periodos ayudan a comprender la historia de la 

formaci6n estructural del Estado mexicano. Monteaquieu, hace

la diviai6n de los tres poderes, el que crea la ley, el que la 

ejecuta y el que dirime los conflictos que se presentan ante -

au aplicaci6n. En orden consecutivo ea el Poder P.jecutivo, el 

Poder Legislativo y el ~oder Judicial los cuales forman la es

tructura del Estado. Loa momentos creativos de las constit.u-

ciones los podemos considerar como etapas de formaci6n estruc

tural del Estado: se trata de los Estados liberales. A partir 

del siglo XVIII: 

Aparece dentro de la tem4tica pol1tico-jurldica, una 
nueva estructura ••• se constituyen en tales (Esta- -
dos), gracias a que plasman en documentos dnicos, bre 
vea, tanto los derechos de los ciudadanos como sus l! 
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do con loa principios de la teorla de la distinci6n -
de poderea.!!/ ; 
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La divia16n de poderes es relativamente dfbil, debido a que, -

en nue•tro Estado, el poder ejecuti~o tiene injerencia sobre - . 

lo• dem&e, creo que es maa aceptable el tfrmino •distinci6n de 

poderee• que el de divisi6n, constitucionalmente el poder de -

la federaci6n es uno, se divide para su ejercicio en: ejecuti

vo, le9ialativo·y judicial. ApegSndonos en esta concepci6n h~ 

blamoa firmemente, no dnicamente de la base jurldica esta~al -

•ino tambifn de au eatructura administrativa. Se lleva a cabo 

dentro de la Constituci6n Federal, en primer lugar por el jefe 

de la Adminia~raci6n Pdblica Federdl (el Presidente de la Rep~ 

blica) por la 'federaci6n, por los gobernadores representantes

electoa por cada Estado y por el Municipio. por los Presiden--

te• Municipales. 

La Administraci6n Pdblica no ónicamente est~ formada por 

la Centralizada sino que tambifn la comprenden los organismos

uescen tral izados. 891cuen tan con autonom!a relativa, cuerpo jur! 

dico y patrimonio propios. 

Ladeacentralizaci6n implica, la aruninistraci6n de los re 

cursos desde una esfera no centralizada pero con los mismos fi 

nea y objetivos de fata. Segdn Enrique Velasco Ibarra, se de~ 

!,;1~ecretar1a de la Presidencia: Coordinaci6n Administrativa. -
Direcci6n General de Eatudioa Adiñinistrativos, Mixico, 1977, 
Colecci6n Seminario• Nº 6, p. 52. 

!!frambiln las empreaaa de participaci6n estatal, mayoritarias 
. y minoritarias, loa Fideicomi•os. 
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centraliza para que •aquella colectividad asentada en un terr! 

torio determinado •ea la qu~ lleve al cabo las actividades fu~ 

damentales de servicio a la propia comunidad ••• "2Q/El autor-~ 

mencionado considera a la descentralizaci6n como la necesidad-

de establecer esa Administraci6n por la misma sociedad regio-

nal dando como resultado de ello un nivel de gobierno del sis

tema federal, el municipal. Constituye la estructura b4sica y 

fundamental del mismo de acuerdo'al art!culo 115 constitucio--

nal. 

La Coordinaci6n, se puede definir como una ordenaci6n de

terminada, que generalmente es de cár4cter no.rmativo y que a ;.. 

través de Aste se impone y se logra. 911 Implica la ordenaci6n

de todas las dependencias a un fin comdn. Para realizarla se 

requiere la voluntad de los que son miembros de la estructura

. administrativa, centralizada o descentralizada, y de aquellas-

empresas de participaci6n estatal. 

3.9. SL PRESUPUESTO PUBLICO COMO MEDIO DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA 

El crecimiento de las demandas sociales y por lo mismo el del

~parato pQblico as! como su complejidad ha dificultado la rea

l 1zaci6n de programas integrales. Ha propiciado mayor especi~ 

90/ Ib1cem., p. 59. 
2!f Para comprender legalmente, por qué se impone la coordina-

ci6n sobre las dependencias ver Ley Org4nica de la Adminis
traci6n Pdblica Federal, art!culo 8. 
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lizaci6n, profesional1zaci6n y señalada diferencia en las es-

tructuras gubernamentales: ha sido muy importante en el sector 

central, en el descentralizado y en empresas de participaci6n

estatal. 

La necesidad de una mayor coordinaci6n entre el sector p~ 

blicó radica, en que por alguna raz6n las estructuras adminis

trativas no han podido adaptarse en forma adecuada y con opor

tunidad a las nuevas exiqencias sociales que debe cubrir el E~ 

t:ado. El crecimiento social ha hecho en alqunos casos inefi-

Cientes loa antiguos sistemas ad.~inistrativos para dar solu- -

ci6n satisfactoria a las peticiones o demandas. Las dificult! 

des de interrelaci6n de alqunaa dependencias pl1blicas a la re! 

lidad social, se pueden en parte atribuir, a la falta de coor

dinaci6n a nivel de algunos sectores del aparato pdblico. Por 

eso ea necesario aplicar técnicas, •cstrateqias", mecanismos y 

listemas que permitan coordinar tanto a nivel global como sec

torial, las actividades que tienen a su cargo las distintas e~ 

tidades del Gobierno Federal. 

Alqunas respuestas han sido el establecimiento de siste-

aas de planeaci6n y programas de lan actividades pdblicaa. Se 

han realizado paralelamente al funcionamiento de los mecanis-

mo• presupuestarios lo que ha imptidido que se conviertan en 

~jercicioa acad6nicoa de poca real~dad pr4ctica. Es decir, se 

~i~ne un ambicioso programa pero no se cuenta con presupuesto-
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para ejecutarlo1 todos los objetivos y fines se trastornan. 

es de suma importancia que exista una verdadera coordinación -

de las actividades del sector pGblico y que los mecanismos de

planeacidn y programación de los sectores, centrales y paraea

tatales, se encuentren operativamenc'e interrelacionados con 

aquellos que tienen a su cargo la formulación, autorización y 

control del presupuesto. 

El presupuesto que reclama la Administración PGblica en -

nuestra fpoca. se debe formular y ejecutar con t@cnicas simil~· 

r~s a las que se emplean e~ el proceso d~ planeación. Con - -

ello, se pretende indicar los resultados deseados, sus costos-

y au control. De esta manera llevar a cabo el cuidado que re

quiere el fondo pdblico. La asignación de recursos a los pro

gramas se hace tomando en cuenta la posibilidad de alcanzar -

loa objetivos y metas propuestas. Entre las ventajas del pre

supuesto por programas figura, conocer qu~ actividades se pre

tenden realizar, de qu~ magnitud, a qu@ costo y cu!l es el or

•:pnismo responsable de su ejecución. 92i:s todo lo contrario del 

presupuesto tradicional. Carrillo Castro sostiene que el pre

supuesto es medio de coordinación y que: 

el presupuesto tradicional no permite coordinar -
las metas a largo y mediano plazo porque no los inclu 
i'e en su elaboraci6n ••• se afirma que el presupuesto 
tradicional no permite la adecuada programación de --

- las actividades del sector ""p1lblico; en cambio, el pre 
supuesto moderno, al basarse en programas, puede rel~ 
cionarlos en forma directa con los objetivos y metas
de lo• planea nacionales y sectoriales de desarrollo~ 

92/ Para mayor información consultar: Secretaría de la Presi--
. denciaa Ob.cit., pp. 262-263. 
!!/ lli!!· p. 265. 
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B• mejor proqramar la• actividades pGblicas, pero •1 se prese~ 

ta el problema de la carencia de presupuesto para echar a camf 

nar el proqrama el desequilibrio aparece, y por lo tanto, tam-
' 

bifn el fallido intento de ejecutar las actividades ordenadas. 

Por su elaboraci6n est4 dotado para indicar lo que funciona 

bien y lo que no: puede servir como elemento que contribuya a 

lograr la mejor coordiriaci6n de funciones pGblicas. La reorg! 

nizaci6n del Gobierno Federal tuvo como prop6sito precisar re! 

ponaabilidades, facilitar la coordinacidn institucional necesa 

ria de las dependencias y entidades pGblicas. La• dependen- -

cia• directas del ejecutivo se constituyeron en unidades con -

re•ponsabilidad sectorial encargadas de la planeÁcidn y condu~ 

cidn de la• pollticas a seguir en cada sector, facultando a -

la• dependencias como responsables de la coordinaci6n de orga

nismo• deacentralizados, empresas de participaci6n estatal y -

los fideicomisos, aa1 como los fondos que se ubicaren en el 4~ 

bito sectorial de cada una de ellas. Estas decisiones fueron-

..... 

Gtiles para armonizar e integrar los planes sectoriales, coor

dinar y evaluar la operac16n de las entidades paraeatatale• iE 

mersas en •u sector. 

Debido a la facultad que el articulo 8 de la Ley Org4nica 

de la Administraci~n Pdblica Federal otorga al representante -

del podei; Ejecutivo, tuvo i.njerencia directa en la Coor.dina-

cidn del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

La Coordinacidn es necesaria porque "Las antiguas estruc-
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tura• administrativas no siempre han podido adaptarse, en for

.. adecuada y con la oportupidad requerida a las nuevas funci2 

nea que debe desempeñar hoy d1a el Estado•. 94/se consideran c2 

mo tradicionales, pero a medida que la poblaci6n se desarrolla 

y a\1mentan sus demandas aquAllas se vuelven ineficaces para -

atenderlas. La coordinaci6n permite la inteqraci6n y coheren

cia de funciones que tiene a su cargo el sector pdblico. 

La ley mencionada otorga al ejecutivo como facultad la d! 

recci~n de las Coordinaciones, con ello se sobrepone a lo~ seE 

tares. diseñando las pol!ticas a seguir por su cabeza corres--

pondiente. 

3;10. EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) ES POLITICA HORI-
ZONTAL DEL PODER EJECUTIVO: COMO UN INTENTO DE SOLucioN
A LA CRISIS AGRICOLA Y ALIMENTARIA 

•El SAM se inici6 el primero de junio de 1979 y el licenciado -

JosG L6pez Portillo lo dio a conocer el 18 de marzo de 1980 en 

Guadalajar;:i, J'alisco0 •95~e present6 como una estrategia de pro

düeci6n. Señal6 quiénes van a participar en la producci6n de 

granos basicos. 

Administrativamente, de acuerdo al programa de Reforma A~ 

•ini•trativa, como lo dije en p~ginas anteriores, las secreta-

r1as de Agricultura y Ganader1a y la de 

94/ Secretarla de la Presidencia: Ob.cit., p. 258. 
1!/ Citado en: •¿Qud es el SAM?• Mexico, SAM, 1979. 

Recursos 
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Hidr&ulicos, se fusionaron quedando una •OLa, La Secretarla 

Agricultura y Recursos Hidr&ulicos (SARH), a la que •e asi9n6-

como actividad principal la de planeaci6n, la de or9anizaci6n

y ejecuci6n de medidas de apoyo a la producci6n. Se estable-

ci6 el gabinete agropecuario, incluyendo adem4s de la SARH, la 

Secretarla de la Reforma Agraria y la actual Secretaria de Pe~ 

ca. El gabinete referido y otros organismos involucrados en -
1 

lo• objetivos del SAM, dependen directamente del Pre•idente de 

la ·Repl1blica. 

·se consolid6 el Banco Nacional de Crfdito Rural (BAHJUJRAL) 

como la instituci6n 11nica, para hacer llegar por un sdlo canal 

el cr6dito al campo. 

Microadministrativamente, dentro de la SARH se cred la D! 

reccidn General de Distritos de Temporal, con el fin de delim! 

tar, localizar y establecer 124 distritos de temporal para de

sarrollar la capacidad de producci6n que tienen. EX18ti6 tam-

bifn la Coordinaci6n General del Sistema Nacional de Evalua- -

ci6n. Tuvo como responsabilidad, dirigir, controlar y eva- -

luar los programas del SAM e informar directamente al Preside~ 

te de lo que se ha logrado. Allt cano la Dincci& de Distritca de RiegD. 

En el Plan Global de Desarrollo e•tS impllcita la dispo•! 

ci6n que en materia de alimentos incrementa la participac16n -

pl1blica én varios sectores de esa rama, con el SAM, •us meta•-

eran alcanzar la autosuficiencia nacional. Estuve e•tructurado -

por veinte proyectos y sus pol!ticas a seguir a travj!s de me--
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·tas y objetiv:oa fijados fucrt>n elevar la productividad y la crea-

oidn de empleos. 

La estrategia de autosuficiencia fue integrada por trea-

elementoa básicos: primero, el 9obi~rno federal particip6 con 

loa productores de matz y frijol apoyándolos t~cnicamente. s~ 

gundo, procur6 evitar la incertidumbre de los productores y m2 

tivarlos hacia la inversidn, otorgándoles un equivalente del -

·Valor de la cosecha. Tercero, propu9n6 por la autonom!a de -

las organizaciones campesinas en la conducci6n del proces~ pr~ 

. ductivo. 

ACCIONES OPERATIVAS DE LA POLITICA DE PLANEACION 
ALIMENTARIA 

Mediante la actitud de los precios de 9arant!a, se propuso ha

'cer competitiva la productividad de granos básicos, ast como -

la seguridad del ingreso del productor. Junto a esto estuvo la 

protec~i6n de inversiones, otorgando cr~ditos tomando en cuen

ta los problemas climáticos. 

Se estimul6 al productor mediante la proporci6n de ferti

lizantes al setenta por ciento del precio comercial, el de - -

veinticinco por ciento de las semillas mejoradas. Para incre-

mentar la producci6n del ma!z y del frijol el Estado formu-

1.~ un pacto social (Estado-campesinos) :n"··dian':.e el riesgo 

compartido, con el fin de organizar al movimiento del campo y-
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con ello fortaleci6 el aparato burocr4tico y la producci6n de 

granos b4sicos. 

Para efectuar la pol!tica planeada con intentos de solu-

ci6n al problema de la carencia de básicos, el Poder Ejecutivo 

cre6 la Coordinaci6n del SAM en ltnea horizontal. Consisti6 en 

lo •i9uiente, el jefe de la Administraci6n POblica Federal pr~ 

pone •us diferentes planes previamente revisados, a las cabe--

zas de •ector. 

El cuerpo jurtdico base para realizar la nueva polltica -

de tipo horizontal es la Ley Org4nica de la Adminiatraci6n Pd

blica Federal. Junto con la macroreforma fusion~·a las Secre

tarla• de Agricultura y Ganader~a y la de Recurso• Hidrlulico~ 
para fortalecer las metas, fines y objetivos del Sistema Ali-

mentario Mexicano (SAM). 

La producci6n agropecuaria tradicional se habla manifest~ 

do en forma disgregada, por varias razones como: su abandono y 

1u desplazamiento, entre otra•. La tenencia de la tierra, el 

riego, los fertilizantes y todo• aquellos insumos necesario• -

para la producci6n. Como alternativa, el gobiérno consider6 -

inte9rar program&ticamente todos esos elementos para la conse

cuci6n de lo .deseado agropecuaria y forestalmente por el SAM. 

El proceso de reorqanizaci6n de la Administraci6n reque--

!!fSecretarla de la Presidencia: Le¡ Orglnica de la Acbiinistra
ci6n PClblica Federal, Mfxico, Ta leres Gr&ficos de la Nacidn, 
1§76, p. J. 
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rla paralelamente, la inatitucionalizaci6n de la programaci6n

d• acciones eapeclficas del Estado, que a su vez precisa el es 

tablecimiento de prioridades, objetivos y metas para dar una -

mayor racionalizaci6n a las actividades del sector pQblico. 

La Administraci6n pasada fij6 como principal actividad, entre

otraa, la atenci6n a la cuesti6n alimentaria. Para ello el -

••ctor agropecuario se atendi6 con tres instrumentos de pl~ 

neaci6n que fueron el Plan de Desarrollo Agropecuario y Foreat~l, 

el Plan de Agroindustria y el Sistema Alimentario Mexicano. 

La estrategia administrativa del SAM rad1c6 en la formul~ 

ci6n de un programa multiaectorial, involucr6 a varias depen-- • 

dencia• afect&ndolas no en su totalidad sino parcialmente, y -

fue supervisada por un grupo cualquiera de los sectores in- -

cluidoa, la autoridad no fuet!picamente jer!rquica m4a bien fue 

funcional se ejerc.id, como lo dije anteriormente, de manera ho

rizontal,!!lno piramidal o vertical como es el caso de cual- -

quier dependencia. El SAM fue el elemento intersectorial del -

Sistema Nacional de Planeaci6n, encargado de alcanzar a corto, 

mediano y largo plazo la autosuficiencia alimentaria. Se con~ 

tituy6 con un vasto esquema que fij6 objetivos, metas concre--

!1/Para 1nformaci6n m&s detallada ver: Coord1naci6n Administra
tiva. , Secretarla de la Presidencia, cole:ciOn seminarios -
RT"T, Mlxico 1977, pp. 12 y 13. Tambiln a Ignacio Pichardo
Pagaza, •Notas sobre el impacto de la Reforma Administrativa 
en el sector campesino" simposio del quinto aniversario de -
la Ley Org&nica de la Administraci6n PQblica Federal. Mfxi
co, D.F., 25 de enero de 1982. 
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t•• e instrumentos de acci6n que comprendieron, la producción-
, 

a9ropecuaria y pesquera, la industria alimentaria, la tecnolo-

gla, la comercializaci6n y distribuci6n de alimentos. 

El SAM le dio impulso al sector agropecul'rio y su orienta.:.· 

ci6n fueprincipalmente hacia la,producci6n de granos b&sicos -

con el fin de reducir la creciente dependencia de l!stos. Tu--

vo cuatro tendencias principales: primera, el apoyo al se~tor

productor de granos y a las zonas de temporal. Segunda, el i~ 

pulso a agroindustrias campesinas, estatales o mixtas. Terce

ra, tecnologla e insumos para la ~gricultura y la industria_-

alimentaria. Cuarta, fomento a la invest'igacidn tl!cnica. 

En distribuci6n, la ampliacidn considerable de la red de 

tiendas y almacenes oficiales. Contribuy6 al aprovechamiento

productivo de los hidrocarburos, mediante productos petroqulm! 

cos (fertilizantes) o mediante la reasignacidn del excedente -

petrolero hacia la agricultura. El SAM predendi6 crear empleos 

en el &mbito rural, para contrarrestar la migración campo-ciu

dad y atenuar las tensiones sociales y pollticas del agro mex! 

cano. 

El SAM ~16como respuesta del Estado ante la crisis y -

•e perfil6 para darle soluci6n. Junto con 61 se promulgó un -

lineamiento le9al, la Ley de Fomento Agropecuario que sirvió c2 

mo •u marco jurldico. Implicó varios objetivos, como la pene

tración del de•arrollo capitali•ta en el campo, buscar una ma-
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yor 1ncorporac16n al mercado del campesinado y una mejor orga

ni.:1ac 16n • 

La propuesta del SAM puede ser abordada por cada una de -

aua fases: primera, el consumo alimertario y la canasta bSsica 

recomendable. Segunda, el SAM y la producci6n agrooecuaria. -

Tercera, la estrategia agroindustrial y, cuarta, loa objetivos 

del SAM. 

PRIMERA, EL CONSUMO ALIMENTARIO Y LA CANASTA BASICA RECO-

MENDABLE. Mis que conocido, sabido es, que Mdxico es una .pals 

.que sufre la desnutriei6n, principalmente en su É>oblaci6n mas

atrasada. La poblaci6n objetivo del SAM fue de 19 millones de 

personas aemideanutridaJ.!lentre los cuales 13 millones est4n -

en lreas rurales (los m4s precarios son tres millones de·indl

genaa) y seis millones en 4reas urbanas. En total, la mayor -

parte son niños. Por esta raz6n la propuesta del SAM 'fue la ª!!! 

pliaci6n del subsidio al conswno popular. Con la canasta b4s! 

ca recvmendable la poblaci6n de bajos ingresos alcanzara un -

promedio de 2.750 calor1as y 80 gramos de prote1nas per c!p! 

ta al dla. Incluye productos tales como, frijol, ma!z, huevos, 

trigo, papas y en menor medida ~lgunas grasas, carne, sardinas 

y azdcar. El SAM presentd contradicciones. Fijd eomo princi

pal objetivo la producci6n de granos b~sicos pero en segundo -

t@rmin~. no se puede dejar de producir carne, oleaginosas en -

· · .!!f'All· 111ar:10 de 1980, p. 10. 
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ma9nitud mayor del ma1z y frijol. El subsidio al consumo pop~ 

lar presenta desventajas y ventajas. Por un lado (las venta-

jas) parece ayudar a incrementar el salario real de los traba

jadores y por el otro (1a desventaja), los rapaces capitali•-

tas pagan mas barato el uso de la fuerza de trabajo. 

SEGUNDA.: EL SA.M Y LA PROfl{lCCIO~ AGROPECl'ARIA 

El SAM abord6 la problem!tica (producci6n de granos bAsicos) -

mediante un diagn6stico a la crisis agr!cola constit;uida .por,:

la reducci6n de la superficie maicera. Estancamiento y reduc

ci6n de la superficie cultivable de trigo y frijol. Crecimien 

to acelerado de la producci6n de c&rtamo, soya, sorgo, cebada, 

alfalfa y avena, con fin de satisfacer las necesidades del ga

nado. Crecimiento din4mico de producci6n de animales coaio: 

·aves, cerdos y de bovinos para carne registrando un porcentaje 

considerable. 991 

a) FACTORES ESTRUCTURALES QUE PROPICIAN La. CRISIS nE CULTIVOS 
ALIMENTICIOS 

Como se vio en los antecedentes, es el deterioro de la aqricu! 

tura campesina productora de matz, frijol y arroz. Por c~usa-

22/tl~v1sta Trimestral Teorta y Pol!tica, No. 3, p. 152. México, 
Juan Pabloa, 1981. En 1978 la producci6n de bovinos ocup6 -
una superficie entre SS y 70 millones de hectáreas, mientras 
que la agricultura s6lo abarc6 mas o menos doce millones. 
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de los bajos precios en el mercado y falta de apoyo crediticio, 

tecnol6gico, etc~tera. 

Los cambios en el patr6n de cultivos entre productores de 

las transnacionales y capitalistas ~acionales tambi~n influyen. 

El sorgo rinde un porcentaje mayor de utilidades con respecto

al 111<1.lz. Su expansi6n y además su crecimiento demanda impuls~ 

da por las mencionadas empresas productoras de alimentos bala~ 

ceados es una causa bien localizada del desbalance de los pro

ductos de granos. 

Desde los setentas se ha visto desinversi6n de los produc-

tos primarios en zonas de riego, como respuesta a dos causas -

principales. Primera, inseguridaJ de la tierra. Segunda, re

ducci6n de cultivos, como el trigo, predilectos de la revolu-

ci6n verde. 

b) LINEAMIENTOS AGROPECUARIOS PRINCIPALES DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

Con base ~n cr~ditos y m~quinaria adaptada a las necesidades y 

condiciones de los productores directos el SAM atendió a la 

agricultura campesina. Propuso lineamientos agropecuarios. 

Sin embargo,. esas propuestas no se pueden llevar a cabo en su

totalidad por lo siguiente: la mecanizaci6n implica modernizar 

la. agricultura: eso ayudará en la producci6n a unas personas y 

a otras las dcsplaz~r4 y las dirigir4 por naturaleza hacia los 

centros· urbanos para agudizar los problemas de la centraliza--
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c16n. Por otra parte los campesinos que no cuentan con medios 

de producci6n (tierra, considerando las diferentes modalidades 

de tenencia) no alcanzan beneficio alguno. 

c) INSTRUMENTOS DE ATENCION A LA AGRICULTURA TEMPORALERA 

En primer t6rmino tenemos: los insumos subsidiados, tecnolog!a 

apropiada y créditos &giles y baratos, el aumento de los pre-

cios de 9arant!a de granos básicos y tambi~n el sistema del --

rieagocompartido, los campesinos organizados, las ~groindus- -

tria• y la venta de los productos agrlcolas. Ante todo, lo s~ 

ñalado no ea posible llevarlo a cabo: pongamos el caso d~ .la -

maquinaria agr!cola y lo estipulado por el SAM de la creaci6n

de centrales de maquinaria manejada por los propios campesinos. 

•11 arrendamiento de maquinaria a campesinos, tal como se pras 

tica fueopuesto a la proposici6n del SAM.lOO/ 

En lo que respecta a la pol!tica del cr8dito, se estable

cit5una tasa de inter6s del 3%, contrapuesta a la anterior del 

14\ cuyo papel central de actividad lo desempeña el Banco Na-

cional de Cr6dito Rural (BANRURALI. Se puede dec'f.r que est.:i -

inatituci6n adem4s de su designaci6n como fuente financiera y 

de ·cr6dito tiene tambi~n el control socio-pol1tico del campes! 

nado.fil/ 

.!QQ.I Rev .ei ~.,e. 155. 
!2!/En io politico se refuerza la alianza E•tado-campesinos. 

En lo econ6mico, la creaci6n de cooperativas de compra de -
inaumos, de manejo de centrales de maquinaria, ele comercial_f_ 



En lo que re•pecta a la obtenci6n de semillas mejoradas -

PRONAS! (Productora Nacional de Semillas) est! dicho que pro-

porcionara semillas mejoradas con reduccidn del 75• sobre su -

precio. Fertimex (Fertilizantes de M~xico) proporcionar! abo

nos con descuento del JOt. 1021 

El sistema del riesgo compartido, fue la intervencidn que

tiene el Estado para proporcionar al campesinado lo equivalen-

te del valor monetario de su cosech~, en caso de siniestro te! 

poralero. La ANAGASA (Aseguradora Nacional Agrtcola y ~nade

ra) abarca todo el proceso productivo pero "Se dice que el be

neficio del seguro ser! para todos los campesinqs, independien . -
temente que tengan o no crtdito oficial ••• ANAGASA trabaja en 

••trecha relacidn con BANRURAL. Hasta la fecha ha incurrido -

en mdltiples fraude• a expensas de campesinos cobrando cuotas

indebidas (que el SAM propuso rebajar al Jt)".lOJ/ 

d) PROGRAMA DEL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL CON RESPE~ 
TO AL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

Otorgamiento de cr6dito al sector privado: cr~dito de avto - -

agrtcola, incluye granos b.fsicos (matz, frijol, trigo, arroz,-

zaci6n de producto• agrlcolas. La organizacidn se pretende
dar en dos nivele•: primero, a nivel ejidal del grupo local
y a nivel superior por zonas o regiones (uniones de ejidos -
de sociedad•• de produccidn rural) pueden ser mixtas, agru-
pando ejidatarios y pequeños propietario•. Para mayor infor 
macidn ver articulo 32 de la Ley de Fomento Agropecuario. -

~Revi•ta Trimestral Teorla y Polltica, No. J, M6xico, Juan P~ 
blos, 1981, p. 156. 

12!1!!!.!!!·· p. 156. 
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ajonjoll. c&rtaano, papa, sorgo, aoya). Cr8dito ganadero e in

duatrial. Con el programa PANRURAL 1981 y su presupuesto aut2 

rizado de 42 333 millones de peaos, con una reprogramaci6n en

enero-agosto del mismo de 30 538 y eu utilizaci6n en las metas 

29 820 millones cantidad que significa el cumplimiento del 98' 

de las metas fijadas. 

Otorgamiento de cr~dito a los sectores pGblico y privado

• trav~s de descuentos al sistema bancario a cargo de los Fi-

deicomi•o• Instituidos en Relaci6n con la Agricultura (FIJ'.U') -

con un presupuesto de 43 748 millones de pesos y su reprogra"'!. 

ci6n en enero-agosto de 28 305 millones con un alcance de sus 

metas de 25 475 millones significa un logro del 90\, 

Crédito refaccionario, para la agricultura, ganadero, 

agroindustrial, a cargo del Fondo Especial para Financiamiento 

Agropecuario, con un presupuesto de 22 008 millones de pesos y 

su reprogramaci6n en enero-agosto de 13 530 con alcance de sus 

metas de un 90\. 

crAdito de avto agrtcola, granos básicos y otros cultivos 

responsabilidad del Fondo de Garantta\y Fomento para la Agri-

cultura, Ganaderta y Avicultura contando con un presupuesto de 

21 740 millones de pesos cantidad reprogr~rnada en enero-agosto 

de 14 775 millones con un alcance de sus metas de 13 298 cant! 

dad que representa un 90\ de logro. 

Para informaci6n m&s detallada en la ?articipaci6n de es-
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ta• inatitucionea crediticia• en apoyo al SAM ver el cuadro de 

1• pr8xiaa pagina. ; 

El Banco Nacional de Credito Rural (BANRURAL) ae conside-

ra como la cabeza de un aistema de bancos regionales relativa- .. 

.. nte descentralizado•. Sus funcione• eat&n aujetaa a la Ley

General de Instituciones de Credito y Organizacionea Auxilia-

res. Se ri9e por sua propio• estatuto•. Area fiduciaria, a -

partir de 1973 se han creado cierto• fideicomisos orientados a 

extender la superficie agrlcola e incrementar la productividad 

en el agro, actividad encarqada a BANRURAL. Los recursos die-
• 

ponibl•• de dato• han crecido en el transcurso de los Gltimos-

añoa. Loa que han deatacado entre otros son: el Fideicomiao -

para Crddito en Areas de Riego y de Temporal CFICART), Fideic~ 

miao para Obras de Infraestructura Rural (FOIR), el Fideicomi

ao Fondo del Programa de Descentralizaci6n de la• Explotacio--
• nea Lechera• del D.F. (PRODEL), Fideicomiso Fondo de Fomento -

de la qanaderla de Exportaci6n (FOGAN) y el Fideicomiao del -

Riesgo compar,tido (FRC) • El origen de sus recursos se obtie-

nen por medio de recuperaciones de financiami--nto interno, fi

nanciamiento externo (del Banco Interamericano de Desarrollo): 

el apoyo fiacal, •• el mis cuantioso, asl como los recursos · -

propios. La participaci6n del Banco Mundial (BIRFl se ha in

crementado en loa Gltimos años p5ra la producción ganadera, -

cultivos anual•• a9roindustriales. Para la inversión en infr~ 

estructura baaica y productiva que realiza el Programa de In--
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versiones PGblicas para el Desarrollo Rural (PIDER) coordinado 

por la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto. •El PIDER -

tambi•n ha recibido prestamos de.BIRF para su programa de in-

versi6n, en infraestructura productiva, de apoyo y social e 

igualmente del BID•.!2!1 

APOYO FISCAL 

El aporte directo del presupuesto del gobierno federal es una

de las fuent~s de financiamiento fundamentales de BANRURAL. 

Su justificacidn ea que esta banca es un instrumento de apoyo

al desarrollo social del pata y particularmente de los campe•! 

nos, no puede operar con criterios estricta y exclusivamente -

financieros. 

Los apoyos al desarrollo social que BANRURAL identifica -

son: asistencia t6cnica que la instituci6n contrata con exten

si6n de la SARH, con objeto de asegurar el empleo del credito

y su recuperaci6n." Segundo, los programas de or9anizaci6n de 

ejidatarios y pequeños productores transform&ndolos en sujetos 

de crAdito. Tercero, la subvenci6n directa a campesinos po- -

brea para su subsistencia aunque puede traer como consecuencia 

el paternaliamo, efecto que trastorna el buen objetivo o inte~ 

ci6n. 

!Q!/Centro de Investigaciones del Desarrollo Rural (CIDER) pro-
yecto 5/16, p. 28, segunda parte. Mexico, junio de 1979. 
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Asl como BANRURAL, existen otras institucionea pdblic•• -

que coadyuvaltJn oon el SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, como son: -

Almacenes Nacionales de Dep6sito·, S.A. (ANDSAl e Impulsora del 

Pequeño Comercio (IMPECSA). La prim~ra fue creada en 1936 por 

L4zaro CSrdenas. En 1941 se expidi6 la Ley General de Instit~ 

ctones de Crddito y Or9anizacione• Auxiliares, como norma reg~ 

ladora de los Almacenes Generales de Dep6sito. su administra

ci6n est~ compuesta por, un Conséjo de Administraci6n de ocho

consejeros propietarios y nueve suplentes, nombrados en a~am-

bleas, asl como dos co~isarios propietarios con sus respecti-

vos suplentes. El director es el ejecutor de las decisiones -

del Consejo de Administraci6n. Participan los representantes-

. institucionale's de las Secretarlas de Hacienda y Cr6dito PGbl! 

co, de Agricultura y Recursos Hidr&ulicos y la de Comercio. 

Conasupo, el .Banco de Mdxico, el Banrural, el Banco Nacional -

de Comercio Exterior y,Ferrocarriles Nacionales de Mdxico. 

Tienen como responsabilidad el buen estado de la conserv! 

ci6n y el mantenimiento de los productos esenciales a la dieta 

nacional, presta servicios a particulares y a instituciones de 

gobierno. Tiene estrecha relaci6n con el Plan Global de Des-

arrollo y el Sistema Alimentario Mexicano. Dispone de 802 bo

degas distribuida• en 274 ciudades m&s importantes de la RepG

blica con todos los requerimientos para el buen funcionamiento. 

El almacdn constituye un sistema de apoyo para la producci6n -
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de grano• bA•ico• cosa que anterior a 1979 existla pero con m! 

no• capacidad. 

El Gobierno Federal cre6 a IMPECSA como un 6rgano de apo

yo a la producci6n de granos b&sicos en pequeña y mediana e•c~ 

la, por medio del decreto publicado en el Diario Oficial del -

24 de mayo de 1977. Inici6 aua actividadea en e•e mismo año -

con una eetructura or94nica adecuada. A mediados de 1979 lo-

gr6 una cobertura del territorio a travfs de 18 aucursales. A 

partir de la aegunda mitad de 1979 se dio la ampliaci6n d~ au 

eatructura de 18 a ~00 aucurealea en e•e mismo año, y de 100 ª' 
200 para la segunda etapa que comprende el año de 1980.!22/ 

Lo• objetivo• de su acci6n aon1 Lo• productos b&sicóe en 

su• doa manifeetaciones1 pr_oducto• terminados o de con•wno fi

nal y materias _prima• o inaumos para la producci6n. Loe auje

toa de •u servicio son la• personas dedicadas a comercializar

lo• bienes de conawno final y loa fabricantes usuario• de laa

materias primaa. 

E• la filial mayoritaria de Cona•upo tiene como funci6n -

abastecer al pequeño y mediano comercio, preferentemente de -

productos b&sicos y tambifn del mercado de materia• primas e -

insW110e productivos, para distribuirlos a las pequeñas y media 

na• unidades de producci6n y de ••rvicios en beneficio del CO!!, 

aumtdor final. Corresponde a eata inatituci6n proporcionar -

eervicio• da almacenamiento y venta de los productos de prime

ra neceaidad y con•umo necesario. 

!!!Y hii mayor infoDMCidn ver, Olceta Q:Jnasupo, No. 311 "!.np.¡lsor:a del -
paqueib o::aemio". Mllx:Lco, (.'(IW;UllO, 1981. 
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Alllplla •u• accione• y coadyuva en el proce•o de regula- -

ci6n y abaato de grano• y p~oducto• b.t•icoa determinado• hacia 

loa canal••• pGblico, privado y aocial a trav6• del almacena-._ 

·miento y venta de los mi•mo• por cuenta Y.orden de Conasupo. -

Cuenta con 21 gerencia• regional•• y. 200 aucursalea. 1061 

El aector comercio cuenta con do• tipo• de empre•a• la• -

de tipo privado y la• pGblicaa. En 6ate se conaideran laa me~ 

cionadaa (ANDSA, IMPECSA) el Si•tema de Distribuci6n Conasupo

(DICONSA), Leche Industrializada Conaaupo (LICONSA), Indus- -

tria• Conasupo, S.A. (INCONSA), Malz Industrializado Conasupo, 

S.A. de c.v. (MlNSA), Trigo Industrializado Conasupo (TRICON-·

SA). E•tas empresas tienen como objetivo principal satiafacer 

la• necesidades alimentarias especificas de acuerdo a lo seña

lado por el Sector Comercio. 

Por otró lado, el plan de estimulo a la producci6n tempo

ralera seleccion6, ocho d~stritos pilotos, ubicados en luqare• 

de buen temporal, para poner en marcha su primera fase. Para

aquelloa, donde el temporal es malo y para los minifundios, de 

111t•no• de cuatro hectlreas el plan, propone desarrollar proqra

aa• de asiatencia aocial, de subsidios al consumo cuyo objeti-

vo tuvo a •u cargo la Coordinaci6n General Para la• Zonas -

Reprimida• y Grupo• Marginados (COPLAMAR), programa• COPLAMAR

CON\SUPO (Compaftta Nacional de Subsistencia• Populares) , COP~ 

MAR•IMSS (In•tituto Mexicano del Seguro Social), loa programa• 

a..::'Ql\lldos propusiemn nal14u a•istenciales, lo que implic.6 IU!!. 

D!T.s¡¡:¡-M)'Or ~f!omllc14n wr, Gaceta Cbnasupo. llrt.cit., sin p. 
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tener a la poblaci6n rural en esas zona•. Se aceptd CCllO un he

cho la marginalidad campesina1 tsta debe ser superada con el -

UllO mas racional del suelo y enfrentarse a los posibles probl! 

aaa como son la reconversien de la frontera agr!cola mediante

la intensificaci6n de la 9anader!a. Esto presenta dos proble

~· a solucionar o especificar. Primero decir para quifn se -

va a reconvertir la frontera agr!cola y para quitn se va a in- \. 

tensificar la ganader!a. 

e) QUE HACER PARA ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Primero, operar un cambio en la tenencia de la tierra, reeva-

luar lo• coeficiente• de agostadero, cancelando loa certifica

do• de inafectabilidad vencidos, previamente debe hacerse un -

c.oncienzudo estudio del hecho, as! como de sus efecto•. Una -

vez ejecutada tal d1aposici6n implicara restar poder al orga-

nilllllO antisocial, el latifundio, para que loa campesinos cult! 

ven ma!z y frijol, granos b&sico• para el pueblo mexicano. 1071 

Segundo, afectaci6n parcial de los predios ganaderos a -

cambio de indemnizaci6n en dinero y equipo• destinados a mode~ 

nizar su actividad (granjas, establos) o afecci6n aparente, p~ 

ra ser rentadas a bajo• precios pero con la condici6n de que -

ae siembren forrajes y granos b&aicos, intensificando esto me

diante loa .convenios ganaderos por medio de la SARH.!.Q!/ 

!!!Y RiíYGta TeDda y POUtica, No. J. •SAM1¿Una altemativa real?". Ml!xi
ao, J\Jln Pllblca 1981, p. 59. 

!2!/ !!!!!!!· 
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Tercero, •1 no •• hace lo dicho anteriormente •e puede 02 

tar por una tercera alterna~iva daftina para la e•tabilidad po

lft1ca y conservadora de la desigualdad social. Me refiero a 

la modificaci6n del articulo 260 de la Ley de la Reforma Agra-

·. ria. Legalizar el latifundio agricola, permitiendo a los gan!. 

deros la comercializaci6n de producto• agricolas y la produc-

ci6n de los mismos y con ello brindar apoyo a la rmxtucci&l.!Q2/ 

TERCERA: LA ESTRATEGIA AGROINDUSTRIAL DEL SAM 

Como se seña~6.en el capftulo dos de este trabajo, la economfa 

nacional est4 fuertemente penetrada por el capital transnacio

nal, produce cambios radicales en tos patrones de cultivos e -

incrementa la dependencia alimentaria principalmente de ~ranos 

b&sicos, importaciones de maquinaria y, por lo t-.~nto, aumenta

tambidn la dependencia tdcnica. Es causada por la expansi6n -

del capital de los paises industriales especialmente el nort~ 

americano (por el SAM de nuestros vecinos del norte) con fines 

de proporcionar alimentos a los paises del "tercer mundo". La -

int~rnacionalizaci6n de la producci6n, de la circulaci6n y del 

consumo alimentario, explica, sin perder de vista los factores 

internos de cada paf•, la transformac16n de la mayoria de los

pafses del "tercer mundo" e11 importadores y exportadores de pro

ductos b&•icos. Ante este, el plan agroindustrial instrument!. 

do por el Estado mexica~~ como respuesta a la situaci6n criti

ca alimentaria,· pretende encontrar tendencias viables para be

n~ficiar a los productores primarios. 

169/ Rev~ cit.i Art.cit., ~· 158. 
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•La• polltica• concreta• propuesta• por el SAM, •e con•id~ 

ran la• •i9uientea: de•concentrar la producc16n aqroinduatrial 

alentando pequeña• y mediana• i~dustriaa•. 1101 

Se u•a tecnolo9la m4• avanzada y ae requiere de t6cnico•

••pecial1zadoa en el extranjero, de eata manera •• impide el -

acceso a eata• innovacionea a los campeaino• porque son exclu! 

do• a nivel tecnico. 

Liaitd la influencia publicitaria de las trananacionales

que inducen al con•umo de producto• caro• y de bajo valor·nu-

tritivo, mediante el Programa Nacional de Promocidn y Educa- -

cidn Nutricional, pero no ha mo•trado grandes av.ncea porque -

loa anuncio• en lo• medio• de comunicaci6n tienen gran acepta

ciCSn.1111 

Apoyar a la a9roinduatria nacional para contener el fuer

te incremento de las transnacionalea en el sector alimentario; 

f\auna polltica de contenci6n mas no de oposici6n. Implic6 -

crear empresas pdblica1, aunque junto a esto esta otro factor

muy fuerte, ya que el poder econdmico transnacional hace inef! 

cientes las medidas financieras del Estado. La competencia --
' con adversario• tan poderosos es muy grande debido a que con--

trolan gran parte del mercado, manejan tecnologla moderna, et

catera. 

~ Rev. Cit. Art.cit., p. 162. 
II!/ Para mayor inlormaci6n ver: ~. p. 163. 



110 

CUARTAi LOS OB.JETIVOS DEL SAM 

El SAM fue punto de atencid~ de la Adminiatraci6n del preaide~ 

te LOpez PortilloJ poU:tica de o'r9anizacidn como alternativa -

al reparto agrario. Se or9aniz6 a1 campesino como hecho inev! 

table por la carencia de tierras que repartir, excluy6 a algu

nos campeainos, por eso las organizaciones campesinas indepen

dientes se manifestaron en contra del SAM. 1121 Su propueata -

de creacidn de empleos fue muy ambiciosa, pero dif!cil de cum

plir en su totalidad debido a las relaciones sociales exi~ten-

tes. 

!oM!xico es un pa!s rico en hidrocarburos ·y sus cuantioaas

importaciones de qranos b&sicos e insumos aqr!colas son paga-

das con petrdleo, actitud que pone al pa!s ante la rapaz pre-

sidn de alimentos como arma pol!tica de presi6n internacional • 

. Primero, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) surgi6 co

mo respuesta del Estado en la coyuntura de la crisis agrfcola, 

con base en una gran explotaci6n de la riqueza petrolera por -

ello Cassio Luise.11.i Fern4ndez señald: 

El SAM presenta un proyecto para trnasformar los pe-
troddlares en pesos aplicados a la inversi6n product! 
va y a subsidios selectivos propone un uso popular de 
los incrementados recurso• pdblicos. Es una estrate
gia de produccidn, en beneficio de la alimentacidn !>!:!. 
pular. Contra la tendencia desnacionalizadora en la 
agricultura y el ataque brutal a la econom!a campeai
na ••• 113/ 

112/ Para inforsnaci6n maa detallada ver: Fev.cit. Art.cit., pp. 
- 166-167. 
113/ Reviata Territorios, No. 4. Mdxico, Universidad Aut6noma
- Metropolltana-xochimilco, 1980, p. 7, 
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~gW\do, •e pxetendid solucionar la cr18is agrS:cola, med1.ante -

medida• que iaplican la capitalizaci8n del campo, como es el -

apoyo al arrendamiento de la• tierras ejidales.!!!I Desarrollar 

empre•a• capitali•taa sean estatales o privadas. Multipl~car

la rentabilidad agraria mediante 111ecani81110a que el Estado ha -

fijado, aea por el cr•dito o por el •ub•idio a loa in•umo•. 

Tercero, bu.cd fijar temporalmente la mano de obra campe

•ina al trabajo rural, bajo condicione• mfnimas de subsiaten-

cia de tal modo que evi~ la aqudizacidn del d••contento c .. -

pe•ino. B•a polftica •e llevc5 a cabo de do• manera• princLpa-

1•• •A).- Por lo• programaa COPLP.MAR-CONASUPO o COPLAMAR-IMSS

~ fine• fue1'Cll abaratar las •ub•istencia• popular•• en el ••!: 
cado rural. 8).- Lo• campe•inos •e encontraron cada vez 111&• -

vinculado• al desarrollo capitali•ta con el pen ... iento de que 

algGn dS:a ser•n campesinos opulentos regidos por el libre o~i-

cio. 

cuarto, la injerencia del Estado en la produccidn aqrtco

la •• muy clara de ver. Con la participaci~n de BANRUJUU., de 

la A8e9uradora Nacional Agrtcola y Ganadera (ANA~SA) el con-

trol polS:tico y econ~mico del campeainado es mayor y los meca

nilÍllo• seguidos por eataa instituciones, dan mayor fortaleza a 

lo• aparatos t•cnicoa y financiero• del Estado. 

114/ Bn la reviata trimestral TeorS:a y Pol!tica, No. 3, p. 166, 
a• refiere a la asociacidn da loa campesinos con loa pe-
queñoa propietarios y .a la conf1acaci6n temporal de t:Le-
rra• ocio••• por PRONAGRA (Productora Nacional de Granos). 
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El SAM por un lado fortalece al Estado y por el otro abr115 

al• la brecha entre el campesinado fuerte y el campesinado df

bil. Propuso la asoc1aci6n de pequeños propietarios y ejidat!, 

rio•, aumentd los precios de garant:t:~, am~li6 la frontera agr! 

coia y como respuesta de seguridad mediante el pacto social -

(alianza campesino-Estado) atenu6 las invasiones de tierras, -

garantizando la productividad y la autosuficiencia alimentaria 

con la Ley de Fomento Agropecuario. El SAM y fsta fueron noial.i 

dades oficiales para encarar el proceso social y la producci6n 

de granos b~sicns. 1151 

Estuvo apoyado por acciones fiscales de instituciones como

el FIDEC (Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Comercial), es 

un organismo de fomento econ6mico del Gobierno Federal que fue 

creado en 1980, bajo la administraci6n del Banco de M~xico. 

Su• objetivos comprenden la modernizaci6n y competitividad del 

comercio, principalmente la venta directa de bienes y servi- -

cios oe consumo b~sico y generalizado. Facilita a productores 

la mayor comerciaUzaci6n de su:J productos asl como la adquis.!, 

ci6n de insumo• que se relacionan con.ese proceso. Otorga ca

pacitaci6n, aaesorla t6cnica para hacer mis eficiente la acti

vidad de lo• •istema• comerciales. Proporciona crfdito con t~ 

sa• de intert• bajas a comerciante• y.productores agrupados 

que manejan bSsicamente una combin~ci6n de productos alimenti-

cios procesados. 

115/ Rev. cit. Art.cit., p. 168. 
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REQUERIMIEN'l'OS DEL SECTOR COMERCIO 

El Plan G1obal de Desarrollo sugiere que para lograr la compe

titividad del coaercio, es necesario un cambio total en el ac

tual sist•ma comercial, que traiga consigo la reducci6n de los 

costos de adquisici6n y de operaci6n del canal de comercializ! 

ci6n. Para ello se requieren fuertes inversiones en infraes--· 

tructura flsica a gran escala (incluyendo el equipo necesario

para su operac16n) y la adquis1ci6n de tranaportes. 

Se trata de organizar a los agricultores con respecto a -

la fase de la comercializac16n a trav•• de los centros de re--· 

cepci6n y distribuci6n localizados en las zonas ~e origen don

de puede llevarse a cabo una cierta transformaci6n del produc

to, como selecc16n, limpieza, etcdtera. De los centros, los -

productos pasar.an a la central de abastos y a los frigorfferos 

en red nacional. De ese canal circulan mediante canales ade-

cuados, establecidos por el agrupamiento de pequeños y media-

nos comerciantes o •cadena de interfs comGn• con la finalidad

de adquirir las mercanc!as a bajos precios debido al volumen -

que se maneja. 

Otro tipo de organizaci6n lo constituyen las •cadenas vo

luntarias• o mayoritarias y detallistas. Esta instituci6n pr2 

pugna por defender a los consumidores mediante la adquisici6n

de ?roductos baratos e inc~ementa la intervenc16n del Estado -

en la comercializaci6n de productos básicos. 
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Durante 1981 por concepto de cr6ditos el FIDEC adquiri6 -

: la cantidad de 1 672 millones de pesos. El 64.4\ se destin6 -,. 
jlara infraestructura comercial. El 4.3\ para equipos de oper! 

.. eMn y el 31. 3• para capital de trabajo. Destacan la. constru~ 

ci6~ de centro• comerciales como coadyuvantes ~e los pro9ramas 

·del Gobierno Federal, como el Plan Global ue Desarrollo y el -

Plan del Sector Comercio, en materia de distribuci6n y comer-

cializaci6n de productos b&sicos.y de consumo 9eneralizado.· 

·:Dentro del Proqrama Nacional de Productos Blsicos y del Siste

ma Alimentario Mexicano, de los servicios integrados de abas-

tos se apoya la conatrucci6n de locoles, bode9as y cuartos 

fr!os en centros de acopio y centrales de abasto. Tambi6n se 

apoya otros programas del Gobierno Federal (Pro9rama de Comer

cializac i6n y Perecederos de DICONSA, Pro9ralll4 Nacional de Af! 
.. ·:> 

liados de IMPECSA y el Pro9rama de De•arrollo por FONACOT1 que 

tienen como objetivo abastecer de productos blsicos y de con•!!_ 

mo generalizado a trav6s del mediano y del pequeño comercio a 

l..:. p•.>blac16n de escasos recursos. 

3.11. COMITE ESTATAL DEL SAM (GUERRERO) 

Los col'!itAs estatales apoyaron a la polttica del SAM y coadyuvamn 

• realizar sus metas a travts de programas prioritarios que 

junto con el sector comercio realizare:;. E~tre ellos fueron: la 

prótecci6n al cons\lmidor mediante difus16n sobre las· caracce-

rtsticas de bienes y servicios de consumo generalizado para el 
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mejoramiento de 1os h!bitos de consumo, abasto, regulaci6n ¡· -

comercializaci6n de productos b&sicos para la defensa de 1a -

•~onomla popular. promoci6n del aprovechamiento y desarro1lo -

de la infraestructura para la comercialización. Elaboraci6n -

de normas comerciales. Distribución al mayoreo y medio mayo-

reo de productos de consumo generalizado al pequeño comercio.

Re9ulaci6n y desarrollo del proceso de transformaci6n del ma!z 

a la tortilla. 

Estaban formados por el Coordinador ejecutivo que ten!a ap~ 

yo administrativo y del grupo t6cnico. Directamente del coor

dinador depend!a la Unidad de Estudios y Proyectos. Tuvo rel! 

ci6n con los Comit6s de Planeaci6n para el Desarrollo del Esta 

do (COPLADE) para actua~izar los planea de diversas activ1da-

dea y_el Plan Estatal de Empleos. Apoy6 a las dependencias in 

volucradas para la fo:rmulaci6n de proyectos espee!fieos por f! 

••• 
La unidad de·apoyo a la forrnulaci6n de programas operati

vos y de gasto p~blico, tambi~n depend!a del coordinador ejecu

tivo y tuvo como principal funci6n, apoyar a las dependencias 

involucradas en los programas operativos, entre ellos, el pro

grama de producci6n agr!cola, de producción pecuaria, de pro-

ducci6n pesquera, el programa de acopio y comercializaci6n y -

el de difusi6n y publicidad. Tuvo relaci611 con el COPLJ\.DE p~ 

ra apoyar al mecanismo de prog:amaci6n y presupuestaci6n de 

loa programas prioritarios del SAM. Otra unidadfue la de Se--



9uimiento y Evaluaci6n, tuvo como func16n eatablecer operaci2 

nes de mecanismo•. Control;Y seguimiento de pro9rama1 de gas

to prioritario al.SAM. Otra unidad fue, la de Apoyo de Produc

tos Blsicos, apoy6 a las dependencias comprendidas para el de

sarrollo de los programas de productos básicos. Esta eatruct~ 

ra CCJntX>n!a al Sistema Alimentario del Estado de Guerrero. 

3.12. RF.SULTADOS OBTENIDOS 

LA cantid~d de toneladas producidas de: ma!z, frijol y tr~go -

en 1976, 197.7 y 1978 se pueden apreciar en ~l cuadro adjunto:

"Resultados del año aqr!cola 1980. Cosechas del ciclo otoño-

invierno 1979-1980". En lo que reopecta a los diez principa--

lcs cultivos s'e logr6 una superficie cosechada de 12. 7 millo-

nea de hectáreas y una producci6n global de 23.5 millones de -

toneladas en comparaci6n con 1979, año que fue muy malo en -

producci6n debido a factores naturales, registr6 una auperfi--

ciq de 10.8 millones de hectáreas y de 18.2 millones de tonela 

das. Represent6 un aumento de LBI en 13 superficie cosechada

y de 29i en el volumen de producci6n.!~./ 

En malz en una superficie de 6 955 000 hectarea1, se obt~ 

vo una producci6n de 12 383 000 tcnclad~~, 13 producci6n más -

alta lograda en la historia del pala superior en 3 631 000 to

nelad.:is ( 41'1 mis que en Bi 9 y en 1 .\: .\ 00 i ,'! la de 1~79 ).ill/"r:: 

·frijol ••• se obtuvo una cosecha de 97! 000 toneladas, •upe- • 
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rior en 416 000 toneladas (75• m&a que en 1979) en una superf! 

cie de 1 7.63 000 hect.treas• .116/ 

•ce triqo ae levant6 una cosecha de 2 735 000 toneladas -

(23t m.ts que en 1979). De arroz se 109r6 una producci6n esti

mada de 456 000 toneladas que equivale al 99t de la meta pre-

vista, pero resulta 6t menor a la de 1979. La coaecha de sor-· 

90 se estima en 4 812 000 toneladas, superior a 1 104 000 ton~ 

ladas (30' auperior a la de 1979)•.!!!/ 

•En oleaqinosas la producci6n nacional es deficitaria en-

9enera1 • .116/ 

En semilla de algod6n, c.trtamo y soya las cGsechaa obten! 

das en 1980 ••• acusaron ciertas variaciones en relac16n a la• 

de 1979. De semilla de alqod6n se cosecharon 538 000 tonela-

das, 7• menos que en 1979. De c4rtamo se cosecharon 448 000 -

toneladas, que reflejan una disminuci6n del 29' respecto a la

coeecha de 619 000 toneladas obrenidaa en 1979. La disminu- • 

ci~n se explica porque una superficie importante se transfiri6 

al cultivo de triqo que en el ciclo otoño invierno anterior -

ofrecla mejores perspectivas de ingreso para los agricul.tores. 

De soya se levant6 una cosecha de 312 000 toneladas, 4% m.ts -

que la met~ programada ••. ce ajonjolt (semilla sesamo) la co

secha lleq6 a 176 000 toneladas, producci6n similar a la de --

197~ (17~ 000 tonc~adas) .lJ.21 

!!§/Dato• tomados de: Secretarla de Agricultura y Recursos Hi- -
drlulicos • DGEA, Documentos, No. J. Hlxico, mayo de 1981. 
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Lo• r••ultados del SAM en 1981, muestran que se loqr6 una 

producc18n de ma!z de 14 millone• de tonelada•. Junto con •j! 
datario•, caauneroa y pequeño• propietarios se obtuvo una pro

ducci8n ~otal de principale• cultivos de 28 millones 622 mil -

tonelada• de 9ranoa b&•icoa117'<ver en ••te trabajo, el cuadro-

coaparativo .de loa re•ultadoa, de loa aftoa 1976, 1980 y 1981)1 

. 117/0atoa tomados· de: Uno m!s Uno, M'xico, diciembre de 1981. 



C<J!PARATIVO 01 LOS AISULTAl>OS DE LDS MOS 
1916, 1980 1 1981 ( HCCINllAS COSICltMIAS Y TOlllLADllS 1 

w1r11ct••••C•I 
? 1 6 1 9 8 o 19.1 11111 11/IO 

CUI TI WO S"P· flrod. Sup. Prod. s..,p, F'rod. s.,. ,,.., .... ..... 
' o ' A L 11'~~7,4S7 18' 136,444 12'698,111 23'4118,645 1•'656,•16 Z11'621,9H • 21 ... .. 11 • Ir 

MAll 6'7DJ,JU4 6'011,29• 6'951,201 IZ'J8J,20 1'150,171 1•'765,160 • IO ... • 11 • .. 
fll JOL l'JIS,Hl9 IJ9,Ul2 l' 16J,Jl7 ~11,Jl9 2'150,IM 1'169,0ZI • ~ ... n • 11 
ARROZ 119,410 461,412 ll2,0ll 416,217. 179,UJ UJ,550 • u • lt • 11 • 41 
TNIGO 894, 140 3' J6J ,299 IJ8,52J 2' 185,209 Hl,130 1'119,tal • 1 • 11 • .. 
SORGO GAA~ll 1'251,1 JO 4'UZ6,864 l '518,629 4'812,417 l '1'7,ZSI 1'295,667 • . , ... • 11 • JI 
CCBAUA GRANO ]6),~18 149,228 329,421 609,697 Z74,J20 551,llO H 11 • 
MGODGN PLUMA (?34,9811 (ZZJ,966) (JIZ,268) (J28,555) us•,9111 (J44,2J1• • 51 • s• 5 • 
ALGOOON SIMlllA Zlt,981 JU,928 J12,Z68 ll1,118 15• ,911 U0,119 SI • 5l 1 
SOYA 112,)11 l0l,49Z 114,784 Jll ,668 J7 l ,718 111,920 • lll + IJt • ... • an 
AJUNJOLI 191 ,95!1 IM,111 282,141 115,562 110,•51 15,666 Z4 1 ., 11 
URrAMO l8.,9J7 240,118 l9Z,2Jl 445,505 Jto,SJZ J11,H9 • 111 + IS 11 

Fuente: ~~· H~xico, Diciembre 27 de 1981. 
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La cantidad.de tonelada•, de mala, de frijol y de trigo princi 

pal11ente producida• en loa añoa: 1976, 1977 y 1978 aonz 

Año 
1976 

Cultivo 

Mah 

Frijol 

Trigo 

Año 
1977 

Cultivo 

. Malz 

Frijol 

Trigo 

Año 

Cultivo 

Ma!z 

Frijol 

Producci6n total* 

8 017 294 

739 812 

3 363 299 

Producc~6n total* 

10 023 526 

741 471 

2 453 687 

Producc~6n total* 

10 909 OJO 

939 614 

· ·· • D.:it:os ::ornados de: ~, 23 de di::ien-..b::<::? de 1900, Anexo 2. 
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CONCLUSIONES 

El deaarrollo estabilizador se condujo bajo la pol!tica de au~ 

titucidn do importaciones, estancamiento del sector agr!cola e 

incentiYOI ál léctor industrial. Tecnoldgicamunte, se regia-

trd qran avance en dste pero su deaventaja m4s profunda fue el 

costo social. Contribuyd a aumentar la desigualdad social, 

porque en nuestro pa!s se cuenta·con vastos recursos humanos y 

si no se aprovechan empleando su mano de obra el desempleo cr! 

ce y se agudiza. La mi9rac1en campo-ciudad se 1pcremente. La 

miseria profundiz6 en el pueblo trabajador, el descontento y -

el repudio hacia el sistema tomes cuerpo en la manifestacidn de 

1968. El modelo de desarrollo vigente se hab!a agotado ademas 

era inoperante. 

En el periodo 1970-1976 al inicio de la nueva administra

cidn ·fue necesario instrumentar un nuevo modelo de deaarrollo

capi ~alista para atender las exigencias del mismo. Se denom1-

n6 desarrollo compartido, fueron el sector obrero, en mayo: m! 

dida, y el campeainado los que sostuvieron a 4!ste. A los tra

bajadores ae lea hiso participar de las utilidades de las em-

presas para estimularloa. La acumulacidn del capital indus- -

trial propicid al Estado tom3r medidas popula:es, actitu~ ~ue 

proveed incertidumbre de la burgues!a retird la inveraidn, sa

cd sus capitalea del pata y como resultado se dia la devalua-

cidn de1 peso. · 



122 

Admini•trativ41119nte, se crearon institucione• de inter•a

•ocial COllO •ona el INFONAVIT: el FONACOT, y el INCO. Las Le

Y•• Federal de la Reforma Agraria de 1971 y la General de crf

dito Rural. La primera transfo~ al Departamento de Asuntos

Aqrarios y Colonizacidn, en la Secretar!a de la Reforma Agr~-

ria, la segunda fusion6 a la banca oficial agropecuaria. Los

cambios operados en la Administracidn Pdblica Federal fueron -

;inevitable• porque reapondieron a un Estado capitalista y a --

1aa mismas relaciones sociales exiatentea. 

Los modelos de desarrollo (periodo 1950-1976) condujeron

al fortalecimiento de la industria y convirtieron al pa!s en -

1.Jnportador de qranos b!sicos, fendmeno que se transformes, en -

1a penetraci6n mas fuerte de los paf ses industriales y •u cap! 

tal transnacional atentando con ello la soberan!a nacional. 

Las transnacionales son organismos que operan con capital 

de lo• pa!ses desarrollados. Representan su dominacidn impe-

rialiata y como Mfxico es un pa!s subdesarrollado,· no puede e~ 

capar de las imposiciones del sistema vigente. Lo peor de es

tos monopolios, es que no benefician al pa!s donde actGan, de~ 

capitalizan •u econom!a, causan problemas sociales y condicio

nan la administraeidn de las pol!ticas a seguir por el Estado. 

Controlan la mayor parte de loa productos en el mercado por --

101 acuerdos establecidos entre ellas. Constan de una eficien 

te mercadotecnia que las lleva a producir y vender sus mercan-
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ola• a precio• elevadoa. Son devaatadoraa de la econom1a popg 

lar y pueden cambiar haata Jo• valores tradicional••· 

El capital trananacional y el nacional propiciaron a fi-

nea del aexenio de Echeverr1a, pfrdi~a de poder de las inatitg 

.cionea pGblicaa, adminiatrar bajo la fuerza popular, atender -

el problema alimentario y darle impulao a la produccidn, a tr! 

v•s de la alianza para la producci6n, todas estas circunstan-

ciaa enfocaron al Estado hacia la atenci6n de los campesinos - .' 

de a9ricultura temporalera por medio de la Secretarla de ~gri

cultura y Repuraos Hidr&ulicos y la creacidn de la Coordina- -

ci6n del Sistema Alimentario Mexicano. Representd un instru-·

mento de atenc16n directa para aqu8!los. Por sus logros obte-

•.·nidos, se hizo· frente a la importacidn de granos b&sicos pero

·. no fue~on suficientes para evitarla. Los m~s exitosos desde -

•u creaci6n fueron los del año 1981 cuya produccidn de 11 pro

.dueto• b&sicos fue de 28, 628, 994 toneladas. En los otros años, 

· · facto\'ea naturales (sequtás, heladas) influyeron en la obten-

ci6n de cosechas m&a bajas. Fue para el régiman de Portillo -

la. Coordinaci6n que prestd atencidn a los problemas de produc

ci5n de granos b&sicos. Instituciones como ella son necesa- -

ria• para que la Adminiatraci6n PQblica atienda determinadas -

prioridades nacionalea con el objetivo de mejorar el nivel de 

vida de los trabajadores del campo de especial medida, a los -

pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios. 
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Sin embargo, en la administracidn presente ha desapareci

do. La• razones pueden ser de tipo interno y externo. 

Interno, nuestro pa!s cambia de qobierno cada seis años y 

sus presidentes ponen en marcha sus propios programas dejando

•.tr&s los anteriores. Otra causa puede ser, la reducciCSn del 

Gasto Pdblico. 

Externo, IM!xico es un pa!s subdesarrollado y necesita del 

apoyo financiero, tecnol!gico, etc,, externo, para ello ocurre 

con diferentes instituciones bancarias que corresponden a- los 

intereses de los países desarrollados e imponiendo condiciones 

a los programas y proyectos presentados por aqulllos solicitan 

tes, algunas de ellas se pueden considerar la de no producir -

granos basicos y as! evitar alterar el control de los exceden

te• agrícolas e.n el mercado internac:ional el cual est.f bajo el 

111Bndo de los Estados Unidos de Norteamdrica y países aliados,

de esta manera se manifiesta, que los países desarrollados utf 

lizan los alimentos como arma de presiCSn política y econ6mica. 

Aunado a esta idea, el actual gobierno mexicano contrat~ una -

serie de crldito1con bancos europeos y con el Fondo Monetario

Internacional y como dste esta ligado a las ambiciones.de los

Estados Unidos pudo hacerlo con la responsabilidad de no prod~ 

cir b!sicos. 

~nte todas las eircunstancias ne1'9tivas, nacionales e in• 

ternacionales, los problemas de escasez de granos b&sicos y de-
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alimentaci6n del pueblo de México no se deben dejar en el olv! 

do. 

Tenomos una experiencia econ6mica, administrativa, pol!t! 

. ca y social que vale la pena. recorda,r: el Calpulli. conaidera

dA éomo la organizaci6n pol!tica. econ6mica y social de diver

•as tribus de M6xico precolombino. Eran comunidades de autos~ 

ficiencia •. por~ue sus miembros produc!an los bienes necesarios 

para su subsistencia y hasta para pagar tributo en especie al

. Tlatoani (je!e de la tribul ten!an excedente de fuerza de.tra-

bajo, la utilizaban en la prestaci6n de servicios como: emple! 

dos del palacio, de jueces de la guérra y en .la construcci6n -

do obras públicas. La organizaci6n mencionada era semejante a 

lo que son en la actualidad los ejidos. se cuenta con insumos

mejorados, tecnologia, avances que en épocas remotas no se te

n!an: sin embargo, la mayor parte de ellos son improductivos.

se deben hacer productivos mediante el otorgamiento de los ad~ 

lantos (insumos mejorados, tecnolog!a fertilizantes) para aten

der la agricultura, as! como el mejoramiento de los precios de 

garant!a. 

La autosuficiencia alimentaria se puede lograr si se lle

va a cabo: un cambio en la tenencia de la tierra ~spec!fic~~e~ 

te en el ejido conserv4ndole su derecho al campesino, es nece

a.ario colectivizarlo y no par:elizarlo, pr:i::-que l~ pr.::lpie•i.i.! i~ 

dividual condicionada por la explotaci6n individual despoja al 
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campe•ino de su parcela y de su vivienda para integrarlo al -

•j•rcito ind~•trial de re•erva. Esto es indispensable porque

las condicione• de vida del campesino y las del pa!s lo requi~ 

ren. Al operar el mencionado cambio. la diversificaci6n de la 

a9ricultura es apremiante para corregir las deficiencias ali-

mentarías. 

La socializaci6n de la actividad agr!cola puede originar

un excedente de la fuerza de trabajo y destinarla hacia las e~ 

presas de inter•s social, su creaci6n es necesaria, para cont~ 

ner la migraci6n y arraigar grupos sociales en regiones deter

minadas, e1ta medida evita la centralizaci6n y sus males soci! 

les. Puede propiciar el fortalecimiento del Municipio y del -

sistema Federal, porque aqu~l se considera la base de éste y -

•i hay producción percibe rn4s ingresos y por lo tanto se incr~ 

menta la atención hacia la población por parte de las autorida 

des municipales. Estas pueden y deben proporcionar transporte 

barato a los nCcleos productores para eliminar intermediarios

y como consiguiente el alza desmedida de los precios. Ellas -

deben motivar el trabajo colectivo para aprovechar los recur-

sos humanos y materiales con el fin de hacer sentir a los pue

blos miembro• del gobierno Municipal. 

Las empresas de inter~s social pueden ser auxilia~es de -
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, biene1tar 10cial, de nutr1c1Gn adecuada y 1uperac1Gn del nivel 

::.educativo y propullora• del' desarrollo de la• potencialidades-
:•j 

:".' 4e nuestro pa!s. 
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