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lNTROOOCCION 

En el terreno de .las ciencias sociales, estudiar los problemas del agro 

mexicano nunca ha resultado ocioso. Por el contrario, los Clltlrnos aco.!!. 

teclmlentos que se manifestaron en una aguda discordancia entre la de 
. . 

flnlclón y apllcacl6n de una polftlca ecooomlca agropecuaria con la rea

lidad, evidencian que el problema ea preocupante y.suglere a quienes e! 

tln involucrados en la materla, la b<isqueda de soluciones concretas a 

trav~s de procesos lnvestlgativos que no se llmlten al anAllsls puramente 

estadfstlco o aterricen en descrlpclones hisc6rlcas de fen6menos alela

dos que mAs bien, obedecen al deseo de esquivar el problema planteado, 

que a la poelbllldad de aportar elementos de julclo que coadyuven en el 

desarrollo de la dlsclpllna bajo la que se estudia. 

Por esas razones -aunque cabe destacar que oo se debe pensar que aqur 

se subestiman los estudios referidos a lo pasado-, la presente investl@ 

cl6n, no obstante que no es el resultado de un escudlo exhaustlvamente 

emp[rlco, e( se pretende constituir en una dlsertacl6n plaualble, en un 

esfuerzo teórico por penetrar con claridad en el anAllals de Jos plante!_ 

mlentos estatales sobre el medio rural durante 1980, a trn de dellmltar 

el sentido y la magnitud de las acciones propuestas en una estrategia ªP! 

rentemente expUclta y totalizadora, cuya retlcencla modernista, parece 
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condición suflclente para lograr la vigorlzación y recuperaclón del sec 

tor. 

En efecto. los requerlmlentos de la reproducción del capital consldera

dos al nivel de la formacll>n soclal, al lnlciarse la segunda etapa de la 

admlnlstracl6n de l..6pez Portillo, adqulrleron una forma especUlca cu

ya perspectiva se perfl16 en el lenguaje del sector oflclaI. aludiendo a 

la crlstalizaclón de un proceso de conscrucci(>n de un sistema de plan~ 

ción · integral del desarrollo nacional, como estilo proplo de gobierno~ 

_Consecuentemente, como si ello modlficara las condiciones reales de la 

evolución del capltallsmo en nuestro pa(s, al reajuste de los mecanls

mos respecto al rumbo económico a seguir, se le denomln6 Plan Global 

de Desarrollo. 

Aparentemente, una coyuntura favorable ocasionada por el ascenso en 

la produccl6n de energéticos, su demanda en el exterior, y el intento por 

optimizar el flujo de dlvlsas proveniente de su vente., indujo al Estado a 

la redeflnlcl6n de las acciones de poUclca econ6mlca y soclaI. en el su

puesto por lograr una mayor eflclencla y modernlzaclón en loe sectores 

econ6micos, concomitante a la conjugacl6n arm6nlca del sistema produE, 

tlvo. 
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Respecto al agro, es evldente que el Estado intentó ofrecer una defln!. 

clón expUclta de prioridades que fortaleciera los planteamientos pro-

puestos a principios de Ja administración: as[ pues, lrgui~ndose como 

un esfuerzo de raclonallzaclón, y desprendido directamente del Plan 

Global de Desarrollo, surgió el Sistema Allmentario Mexicano en ma! 

zo de 1980, con una terna de objetivos generales: incrementar los nive

les de producción y productividad agropecuaria para lograr la autosu

flciencla alimentarla, ·generar un mayor ntimero de empleos, y obtener 

una mejor distribución del ingreso~ 

. Paralelamente, para poder llevar a cabo e.l Sistema Alimentarlo como . 

estrategia de desarrollo, el aparato estatal propuso en ese mlsmo ano 

un mecanismo operativo: la Ley de Fomento Agropecuario. Mediante la · 

Ley, se pretendía alcanzar el concierto armónico del sector agropeCU!. 

rlo, en una Cmica accl6n destinada a lograr los objetlvos set'laladoe; di .. 

'cha Ley, segCm se aflrma, representa el instrumento jur[dico-legal en 

el lntento estatal por conjugar el funcionamiento del sector con los de

m~s factores productivos .de la formación econ6mico·soclal, para asr 

lograr el efectivo desarrollo en el campo en forma acelerada, elevar el 

nlvel de vlda de los productores de bajos ingresos, y obtener la satlsfac 
. ! -

clón de la demanda allmentlcla de la población nacional. 
• El esquema de desarrollo no se clrcunscrlbe solamente al sector ru

ral, slno también se refiere a la actlvldad pesquera. 
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Así pues, para llegar a fortalecer la estructura productiva agropecua

rla,el aparato burocrAtlco tambl!n tenía que proplclar la participación 

conjunta de los secrores eocla.t. privado y oflc!.al, fomentando la asocl! 

ci6n de producrores en torro a "unidades de producción", en donde qu! 

daran incluidos aquellos servicios - mecanlzacl6n, dlstribucl6n, apllC'!, 

ción de insumos, procesamiento y comerclallzacl6n de productos, etc,-., 

necesarios para conformar "sistemas agroindustrlales b4slcos". 

De esta manera, Slscema AUmentarlo Mexlcano y Ley de Fomento AgrQ_ 
. 

pecuario, constituyen Jos dos componentes fundamentales de la puesta 

en marcha del esquema de desarrollo en el medio rural. Pero no serta 

exacro pensar que, tanto la estrategia como Ja adecuación jur(dlco-le · 
. -

gal, tienen una conilotacl6n meramente econ6mlca; por el contrario, de 

la propuesta se desprendl6 que para poder llevar a cabo el esquema, el 

Estado requería de elemenros que actuaran como condicionantes supe! 

estructurales que permitieran la viabllldad del modelo. Por tanto, Ja n! 

cesldad de ausplclar la coallcl6n poUclca, r.Actica rle allanza, consecu· 

ci6n y negociacl6n con -y entre- las organizaciones poUClcas campesl· 

nas y de jornaleros de apoyo estatal e lndependlentes, se hizo evidente. 

La propuesta eetatal de desarrollo capltallsta en el agro asr constituida 
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parece blstante clara. Sin embargo, es precisamente la aparente cla

ridad de Jos planteamientos en rorno a la modemlzacl6n, como Cinica 

altematlva para dar eolucl6n a Jos problemas que aquejan er medio r_!! 

ral, la que nos Uev6 a las. si(jllentes interrogantes: ¿Cual ea el tras• 

fondo polfclco de Jos planteamientos del Estado sobre el sector agro

pecuario para 1980-1982? ¿Que condlclones determinaron el sugrlmlento 

de la nueva propueéta estatal eo el campo? ¿La lmplantaclón del es

quema se halla clrcuns:rlto a la lnteraccl6n de factores que llmltan 

su viabllldad? ¿Que efectos econ6mlcos, polftlcos e ldeológlcos se ge-

nerarran en el medlo rural, es decir, entre las diversas fuerzas so-

clales que act6an en el agro, como respuesta del . contenido de la es· 

trategla glotal? 

En vlsta de !o anterlor, la presente lnvestlgac16n parte de los si· 

gulentes supuesros: 

A partir del perfodo precedente a la segunda guerra mundlal, el pcdei: 

poUtlco de Estados Unidos sobre loe alimentos en el mercado interna· . 
clona!, adquiere una posici6n estratégica sin lfmltes. Este hecho, con· 

dujo sin lugar a du~s, a que la política económica agropecuaria de los 
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paCses subdesarrollados como México, ·se encausara y delimltara en té! 

mlms de escrlcta congruencia con Jos mecanismos de 'expansión y he&,! 

monfa del mercado estadounldense. 

En Ja accualldad, Jos efectos de este proceso se manillesta entre otros, 

en la agudización de la escasez de producción y productlvldad ~ cere! 

les ·y oleaginosas en ·Jos pa(ses subdesarrollados. En México, la contrae . -
c16n de la producción de granos en gran parte se debe, a la subordlfl!. . 

cl6n del sector agrtcola respecto del sector loduatrlal en el marco de 

la 16glca de Ja acumulacl6n del capital; y aCln, cuando la apllcacl6n de 

programas de desarrollo rural supuestamente res¡x>ndleron a las nece· 

e ldades de produccl6n lncerna, el resultado de Ja lnceivencl.6n de capl .. 

tal en el campo se orienta hacia el fortaleclmlenro de ciertas zonas 

escracéglcas de produccl6n que marcan el ritmo de una agricultura ca

pltallaca y que acentOan un proceso de po.larl.zacl6n en el campo cuyas 

consecuencias se agravan cada vez mAs. 

En este marco, durance las dos Qltlmas décadas el Estado mexlcaoo 
...... 

ha pretendido fundamentar en .la deflnlc~n de la polftl'ca econ6mlca 
/ . 

agropecuaria, la lmlgen de la apertUra de nuevos caminos que perrril 
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tan" moderniza?" al sector e lncremencar la eflclencla del aparato pro· 

ductivo bajo f6rmulas de ,.justlcla social" que sl>lo indican, que la ~ . 

tracegla escara! de desarrollo rural cada vez se dlrlge con mayor fuerza 

a acelerar el proceso de descampesinlzaclón. 

Las alternativas desarrolllscas sobre el agro propuestas por el Estado · 

durante 1980, demuestran que es una suposición ya tradicional para la 

Administración Pnbllca en turno, que las acciones desplegadas en tor· 

no a la"rmdernlzaclón" como Qnica solución a Jos problemas que aquejan 

el medio rural, conllevan indiscriminadamente al desarrollo del sec-

tor. Lo que es rnAs, la raqu(tlca retlcencla modernlsra de los plante!. 

mientos estatales aparece como condici6n sUficiente para dar lugar. a la 

recuperación y vigorlzaci6n del sector. Ello no obstante ·que la tenden-

cia progresiva del Estado se dirige a acelerar el proceso de descam~ 

sinlzacl6n, sólo ha demostrado que las alternativas propuestas representan 

meros recursos soffstlcoe de coyuntura, que no dan una respuesta con 

creta a la problemAtlca rural. 

Así pués, dada la lmporcancla que reviste su estudio, no obstante que 

nuestro conocimiento sobre él estA lejos de ser absoluco, para este' 

amlllsle se utlllzan una serle de elemenrós te6rlco-metodol0glcos que 
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se desprenden del materlallsmo hlst6rlco los cuales desarrollaremos en 

el marco te6rico-conceptual. Asimismo, pretendemos: delimitar el sen· 

tldo y .la magnitud del esquema de desarrollo propuesto para el agm d!!, 

nnte 1980; detectar el contenido bAslco de la propuesta; deflnlr y cono· 

cer las tActlcas empleadas por el Estado para implantar la estrategia; y, 

detectar los obstAcuJos que limitan la viabilldad de la mlsma. 

La presente investlgaci6n consta de cinco capftulos. En el primero, se· 

hace referencia a las razones h.isr.6ricas que condujeron al aparato bu· 

rocdtlco a .la proposlcl6n de nuevos planteamientos sobre el sector a-

gropecuario para 1980. En el segundo. se pretende el anAllsis de la r.!?, 

deflnlción y reorlentacl6n de la polrtica econ6mlca sexenal para el trí!:_ 

nlol980· 1982, poniendo especial énfasis en el sector agropecuario. Los 

siguientes rubros, se refieren a la pretens16n estatal de desarrollar en 

forma acelerada el medio rural y sus lmpllcaclones en Jas diversas fue! 

zas sociales involucradas en el campo. Asimismo, se intenta detectar 

los obst4culos que giran en torro· al contenido de la deflnlcl6n de la Pl"2 

puesta y el rumbo econ6mlco que se pretende debe seguir el medio ru

r11l. Por Oltimo, loe acontecimientos fueron tan relevantes al final del 
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sexenio de L6pez PortUJo, que fué ·conveniente formular un caprtuJo mAs, 

que pretende dejar abierta la lnvestlgaclón para aoordarla en un futuro 

no posterior al término del régimen presidido por Ml~l de la Madrid. 

En seguida, las conclustones estAn dlrlgldas a hacer notar una pastelón 

determinada frente a la estrategia propuesta, y lo que la hace tanto po

sible como limitada. 

Ante todo, este trabajo pretende ser un punto de partida para lnvestlgar 

con mucho mAs profundidad, las lmpllcacionee de la· polftlca económica 

agropecuaria que esté en turno, en y entre las fuerzas sociales que 

actQan en el sector, en el e.eneldo, de que la información manejada, 

permite seleccionar temas de estudio sugeribles de alx>rdar. A este 

. respecto, ~be senalar que para llevar a cabo esta lnvestlgac16n se 

realizó trabajo de campo en Ja Cuenca Baja del Rro Pftnuco en la zona 

de la Huasteca, concretamente, en los municlplos de: Pftnuco en Ver! 
.,¡ 

cruz, Cd. Valles, Tamuín y Ebano del estado de San Lula Potosr, · del 

inunlclplo de Manee, · GonzAJez Manuel, Altamlra y Tamplco-C<i. Madero 

en el sur de Tamaullpas. Igualmente, se revisaron y analizaron los ll>· 

cumentos prlnclpales, que sustentaron la polCtlca estatal en el agro, as( 

como las notas perlodfstlcas durante el ano de 1980, parte de 1981. y1982, 

referentes prlnclpalmente al sector agropecuario. 



MARCO TEORICO CONCEPnJAL 

l. PRESENT ACION. 

Para a.tx>rdar la problem4tlca del medio rural . mexicano, en la presente 

lnvesclgacl6n se uclllzan. una serle de elementos te6rlco-merodoll>glcoe., 

desprendidos del materiallsmo hlst6rlco, porque consideramos que a; 

el método que nos permite analizar la realidad con mayor exactitud. 

Este trabajo, responde a la necesidad de expllcar el proceso de desa

rrollo capitalista en el agro, sobre el conjunto de las relaciones so

clales de producción en su lncerdependencla con las fuerzas producti

vas. Dlcho de otra manera y retomando a Marx, se pretende estudiar 

cómo"el capital una vez desarrolládo hlst6ricamence, crea él mismo 

sus condiciones de existencia y expansi6n•( Carlos Marx. Elementos 

para la· Crítica de la EconomCa PoUtlca). 

A putlr de la su.tx>rdlnacllm de la produccl6n agropecuaria a la pro

duccl6n industrial y por ende, de la economía nacional al capital tran_! 

nacional, se busca expllcar las causas que dieron origen a la crisis 

agrícola actual, e ldentlflcar y analizar sus efectos econ6micos, poU

Clcoe e ldeol6glcos en y entre las dlvereas fuerzas sociales que tienen 

su Amblto de accl6n concreto en el sector. De ahr, que para compren· 

der la compleja problemAtlca que presenta la crlal1 en nuestro pals, es 
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preclso ublcarla en tomo a la expansión del domlnlo del capltal sobre 

todas las ramas de la producclón. Esto es, c.omprender Ja crlsls en 

relaclón .dlrecta a la necesldad de explotación y acumulación como un 

codo indivisible a nlvel de la estructura y superestructura. En sr, se 

trata de entender el proceso de desarrollo capitalista en su totalldad. 

l. l. LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL. 

Si el capltal, una vez desarrollado hlstóricamente crea sus proplas 

condiciones de exlstencla y expansión, resulta Lndlspensable hacer me!!. 

clón al proceso de lnternaclonalizaclón que ha seguido el mismo. Este . . . 

proceso, se entiende como la penetracl.6n y expansl6n del capital mo112. 

póllco hacla las economras subdesarrolladas canto en su· dlmensl6n so

cial como geogrAflca. Parafraseando a Lenln, ello slgnlllca que " la co~ 

centracl6n de la producción y del capital ha llegado hasta un grado tan 

elevado de desarrollo, que ha creado los mooopollos, los cuales, de

sempei\an un papel declslvo en la vlda económica mundial. Este proceso . 
se refuerza, mediante la fuel6n del capital bancarlo con el industrial, 

la creacl6n, sobre la base de este capital flnanclero, de la ollgarqufa 

flnanclera en loe paf ses desarrollados". ~.entonces.. •• , '),a necesidad de 
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expansi6n del capitalismo, obedece al hecho de que en algunos pafses 

el capitalismo ha madurado excesivamente, y al capltal, le falta cam

po para su colocacl6n lucratlva". (Lenln. El lm~rlallsmo Fase Superior 

del c.aptcallsmo. Obras Escogldad.pp. 742 y 765 ). 

Así pués, la expanslón del capital monopolista al lnterior de los pafses 

subdesarrollados, produce un cambio trascendental a nivel de la escruc-

cura y superestructura. Este cambio conslste en adecuar las fuerzas 

productivas y las relaciones soclales de producción a la necesidad de 

lncremencar el proceso de valorlzaci6n a escala mundlal. Sin embargo, 

tal adecuación en términos del desarrollo capitalista al lnterlor y en-

ere las economías subdesarrolladas obtiene un carActer desigual, por

que la evolucl6n de las fuerzas productivas y las relaclones sociales 

de producción no son homog6neas. 

J. 2. EL PAPEL DE LA AGRICULnJRA EN LA DIVISION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJ). 

La estructura agrícola de los países subdesarrollados, se ha Ido trans .. 

formando por el proceso de desarrollo de las relaclones de produccll>n 

capltallsta y su lntegracl6n a la 16glca de la acumulacl6n internacional, 



-13-

provocando importantes modlflcaclones en el panorama mundial de pr2 

duccl6n de bl~nes agropecuarios. Esta tendencia, aunque no se da en 1a 

misma magnitud al lnterlor de las economras subdesarrolladas. se en

cuentra determinada por una estrategia de dominio de la producción y 

la comerciallzaci6n de bienes agropecuarios por parte de los países. 

desarrollados y de las empresas transnacionales. Dicha estrategia, 

se ha valido bAsicamence de: la inw;>Vaclón · tecno.l6gica en la agric'!! 

cura y la ganaderra de loe pafses induscriallzados que ~s ha conferido 

una superioridad neta en este aspecto, sobre los pa(ses subdesarrolla

dos; una polrtica comercial con frecuencia agresiva, de colocaclón 

de productos en el mercado internacional por medio del control de 

precios; el control de las insituclones financieras y de fomento eco

n6mico internacional: y, de la utll~aci6n de un gran aparato ecoromi

co y mllltar para alianzarse ~1 control de mercados y fuentes de ma

terias primas estratégicas. De ah(, que a Ja luz de las fuerzas que ~ 

terminan este proceso, Ja agricultura de los patees subdesarrollados 

estA (ntimamente ligada a él, y su inserc16n perfectamente delimitada 

eu la divisl6n intemaclonal del trabajo, la cual, se orienta hacia la 

satlsfacci6n de ciertos requerimientos de bienes agropecuarios de los 

patees desarrollados. Asr, las economras pobres han dejado de ser las 
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abastecedoras de gt"anos y allmenros b'islcos de los pa(ses desarrollados. 

l. 2.1. LA TRANSFORMACION DE LA AGRlCUL1URA MEXICANA. . 

Dentro de esce marco, la lnternaclonallzación del capital ha ocasionado 

una profunda transformación en la agricultura mexicana. Este camblo 

estratégico, provocó que 1a agricultura dejara de ser el eje central 

de la economra al quedar suoordlnada a las demandas ejercidas ~r el · 

sector industrial. En este contexto, el capital moll.'.>póllco ha modificado 

el proceso de prod~ccl6n de las formas de valorizaclón del mismo, al 

inducir e imponer camblos tecoológlcos para la creación de una lnfra· 

estructura determlnad1J, orlentada hacia la producción de mercancias 

para la exportación y la industria que se . intregraran a una cadena de 

producción que él mismo controla. Los cambios en la agricultura me

xicana son consecuencia de la tendencia a la modernización que expre

sa en la dlnlmica tecno16glca, mediante las transferencias combinadas 

en gran escala, de C4> ltal y tecnología, provenientes particularmente, 

de Bsi:ado_s Unidos~ La lnsercl6n del capital extranjero en el medio ~ 

ral, ·, propicl6 la partlclpacl6n del capital naclonal y del Estad> en 

este proceso de valorlzacl6ri. La expanel6n del capital obllg6 ·al Esca-
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do a lntervenlr activamente en la transformacl6n estructural de cier• 

tas zonas estratégicas para aumentar las poslbllldades de generar ga

nanclas. El Estado invlrtl6 en la conscrucci6n de obras de infraestruc 
. -

tura trslca, investlgaclón, y la producción de insumos para la agri· 

cultura, pero no se responsablllz6 directamente de ella, la del6 en m,!!. 

nos de la inicla~Lv:a privada a la que apoy6 e incentiv6 con . estímulos 

fiscales y subsidios, de manera que ésta adoptara la estrategia como· 

propia. De ahí, que el Estado ha sldo impulsor del desarrollo del c.!. 

pltallsmo en el campo a través del fomento de la acwnulaclón de ca

pltal. La contraparte de tal transformacl6n, . fué el desplazamiento del 

patr6n tradlcional de aprovechamiento de recursos en términos de una 

• lntenslflcacl6n y diverslflcacl6n del uso de la tierra, que como cons~ 

cuencla ha ocasionado una drAstlca carda de la produccl6n de granos -

. bAslcos y un. deterioro progresivo de los recui-sos. Este hecho, es 

bAslco para explicar la necesidad de las eno,rmes Importaciones de a-

llmentos en las Clltimas décadas • 

. 
l. 2. 2. EL PROCESO DE ACUMULACION DE LA AGRia.JLnJRA MEXI· 

CANA. 

El desarrollo hlsc6rlco en el agro mexlcaoo se ha caracterizado por la 
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instauración deflnltlva de un modo de producclón domlnante, que ha de

cermlnado una concentracl6n paulatina de los medios de producción. Al 

respecto Marx aflrma ••• "que la forma adecuada de propiedad territorial 

la crea el propio régimen de producclóo capitalista al someter a la a

gricultura al régimen del capltal •••• con lo que, las otras formas de 

propiedad proplas de modos de producción no capitalistas, se convler

ten y se adecuan a éste sistema de producción •••• , por mucho que sus 

formas jur(dicas puedan dlferir". (Carlos Marx. El Capital. F. C. E. Tomo 

m. p. 575). Independientemente de las formas que asume la consoll

d3ción del capitalismo en la agricultura, éste lmpllca la separación 

de los campesinos de sus medlos de producción, y su transformación 

en trabajadores asala.rlados. 

Entonces salta a la vlsta, la existencia de grandes extensiones terrl· 

torlalcs con una mee lncerna de acumulacl6n de capital conslderable, 

pues en ellas a la par que se concentran Jos medios de produccl6n 

existe una organlzacl6n interna en la producción, en cuanto a apllca

ci6n y uso lntenslvo y extensivo de capital. que permite incrementar 

la explotaci6n y la ganancia. Por otro lado, se observa la existencia 
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de predios parcelarlos con nulas o casi nulas poslbllldades de acumula

cl6n de capltal, deblcb a las características proplas de los predios, y 

a la escasa poslbllldad econ6mlca de los productores para lnvertlr en 

ellos. 

En estas circunstancias, cuanto mayor sea la concentraclón de los me

dios de produccl6n, particularmente la tierra, mayor es la base de acu-

mulaci6n. Pero el Incremento de la ganancia depende también del desa

rrollo de las fuerzas ·productivas que conducen al mºejoramiento de las 

condlclones de producci6n de los predios agrícolas. Es decir, Ja ga .. 

nancla se darA en la medida en que los medlos de produccl6n se rea· 

lecen económicamente, en la medida en que se produzcan mercancías. 

La ganancia en éstos térmiros, se traduce en renca de la tierra. Tal 

renta, segQn Marx, serA siempre un excedente sobre una parte del 

valor de la mercancia que de por sr se compone de plusvaJor. (c. Marx. 

El Capital. cp. XXXVIII).La otra parte, se ref.lere a los mecanismos de 

transferencia de unos sectores a otros. La reallzacl6n de estos meca-
' 

nlsmos consollda aOn mAs, la tendencia hacia una mayor acumulacl6n 

de capltal y de los Ingresos en el sector mas moderno de la agrlcul-

cura. 
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Es asr, que la reestructuraci6n de la agricultura ha sido acorde a las 

lunclones que se le han asignado en el proceso de desarrollo del capl· 

taHsmo. En su cumpllmlento, se trata de producir un excedente agrí

cola suflciente para satisfacer la demanda interna y para obtener un 

mayor nCtmero de divisas; ofrecer mano "de obra barata a los sec· 

tores no agrf colas en expansi6n; facllltar Ja acumulación de capital 

lndustrlal a través de los excedentes de valor mediante sus diversas 

formas; y ser un receptor de las mcrcanclas industriales. U> que . eql!l 

vale a afirmar, que la agricultura tiende a reorganizarse para satis-

· facer las necesidades del capital y su expansl6n • 

. . 
1, 2. 3. EL PROCESO DE DESCOMPOSICION DE LA ECONOMIA CAMPE

SINA. 

,·· En el desarrollo capltallsta del agro mexicano, tamblén se destaca. como 

un proceso original y constitutivo del capltallsmo, y como un proceso 

permanehte que se ha desarrollado a lo largo de la conflguracl6n y ma· 

duración de este modo de producci6n especfflco, la deslntegraci6n paula

tina de la · economra campeslna a partlr de la penetracl6n de las rela

ciones capltallataa en 1u seno. Ello, ha dado lugar a un proceso de pro-
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letarlzacl6n, el cual ha desemtncado en un numeroso contingente de cam.;. 

1etlno1 aln tlerra que s61o tienen su fuerza de trabajo para subslstlr. El 

lnter61 de Lenln en este sentido, era demostrar el grado de desarrollo 

de las relaclo~es de produccl6n capltallstas en el seno del campesinado, 

para deflnlr los objetivos polftlcos ·de lucha de esta clase, y la tenden· 

cla que aegurra su evolucl6n. (Lenln. El Desarrollo del Capltall~mo- en 

Rus la). Esta Clltlma, puede ser cualltatlvamente dlferente. En ocasiones 

se derlva del despojo violento de los campesinos de sus medios · de pro 

duccl6n y la concentracl6n de éstos en los predios· capltallstas. Mlen· 

tras que la desc.omposlcl6n paulatina de la economra campesina, tam· 

blén responde a su lncapacldad para sobrevivir frente a la competencla 

de la produccl6n proplamente capltallsca. 

O icho proceso, se agudlza con el aumento de Ja poblac16n campeslna 

y la escasez de predios agrfco!as, Jo que orlglna una presión demo· 

grAflca sobre los mismos. La agudlzacl6n del procese, obedece tam

bién al lncremento del ej~rclto lnduetrlal de jornaleros producr.o de la . 
modemlzacl6n de Ja agrlcuJtura, asr como a la lenta abeorc16n de ma-

no de obr:a por parte de los empreeirlos agrrcolae. Ante esta altuacl6n, 

el campesino se ve en la necesidad de. roscar otras fuentes de Ingreso. 



-20-

Sobre la base de este marco te6rlco .. conceptuaJ. se desprende y se 

sustenta el anlllsls del Sistema Allmentarlo Mexlcano y la Ley de 

Fomento Agropecuarlo en sus aspecto• econ6mlcos, poUtlcos e lde.2 

16glcos. Qln el.lo, se buaca demostrar que el Eatado, a través de 

esta Estrategia· de Desarrollo, Intenta fomentar y promover la con

sollcbcl6n de la dlnAmlca del desarrollo capltallsta. en el campo. 



l. ORIGENES Y MANIFESTACION DE LA CRISIS AGRICOLA EN ME-
XICO. · · 

l. SITUACION DEL SECTOR AGROPECUARIO MEXICAOO EN EL CON
TEXTO INTERNACIONAL. 

A partlr del período precedente a la segunda guerra mundlal. la polr

tlca económlca agropecuarla adoptada por las diversas adminlstraci~ 

nes gubernamentales mexicanas, ha sldo cada vez· mAs congruente con 

la polCtlca comerclal escadounldense segulda en materla agr(cola y all

mentaria. Sln lugar a dudas, ello correspondió al hecho de que los re

querlmlentos de reallzación de capital en Estados Unldos, en ese lap

so, exlgfan cambios en la polftica econ6mica Lnterna para eludlr las 

preslones salarlales y el lncremento de sus costos de producción, da,!! 

do lugar a las transferencias de producción en clercas zonas favorables 

del exterlor. Evldentemence, esta no es la tinlca raz6n para expllcar 

la ublcacl6n de las lnverslones norteamerlcanas en aquellos países de 

A mérlca Latlna, como Méxlco, cuyos recursos potenclales o.fradan al

ternativas de desarrollo agrícola y una fuerza de trabajo barata. Sea ~ 

mo fuere, los mecanls1119s de expansl6n y hegemonra del mercado esC!_ 

dounldense est!n presentes. 

C.Omo es pos lble suponer, el ofrecimiento de poslbllldades de desarro-
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llo agdcola ( 11gado a las precensiones oorceamerlcanas ). ha juga

do un papel decermlnante en Ja evolucl6n del agro mexicano, ya que 

en la actualldad estas otrora poelbllldades! se hallan Insertas en un 

proceso de lnternaclonallzacl6n de la produccl.6n agropecuaria, que 

se plasma claramente en una poalcl6n desventajosa de este rengl6n de 

nuesua estructura productiva, en la dlvlsl6n internacional del traba-

jo. 

Veamos por partes. El poder poUtlco de Estados Unidos sobre Jos a!! 

menros, en el plaoo Internacional, contempla varios aspectos. En el 

Ambleo financiero se vale de instituciones como el Foncb Monetario 

Internacional (FMI). el Banco Mundial, Ja Agencia Internacional de D! 
sarroUo (AlD), y el Bma> lnceramerlcam de Ilesarrollo (810), que se 

encargan de fomentar la modemlzaci6n del sector agropecuario en loa 

parees perllérlcos, destinando fuertes volllmenes de crédlroa para o

bras de lnfraesuuctura o proyecto• de irrigación, en aquel.la• 4reas 

que potencialmente pueden reaponder a .loa requerlmlenros de una agrl 

cultura capltallara para la expo.rtacl6n. Establece una iJoHtlca de acue!, 

do• bl.laterale1 con Jos parse1 aubdesarrollado1, consistente en apoyar 

•En el perfodo po•terlor a .la ae¡unda guerra mundial, ea declr, entre 
1940 y 1950, M6xlco experlment6 un importante proceeo de lndu1trlall 
z1cl6n que demand6 un mayor dlnoml•mo por parte del aector agroPi 
cuarlo, y por conslgulence, Ja canallzacl6n-o transferencia- de grañ 
parte de recurao1. 
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el crecimiento de la produccl6n Nrtl y fomentar su lnvestlgacl6n y 

difual6n, con el objeto de que estas naciones cubran una parte de las 

materias primas de Ja ec:onomfa norteamericana. 

La década de Jos sesenta en México,· fué propicia para Ja lnsercll>n de 

inoovaclones tecno.16gicaa en el agro, a través de un ambicioso pro· 

yecto conocido como Ja revolucl.6n verde. Se introdujo un paquete de 

prActicas e insumos ( entre los cuales destacaron Ja utUlzacl6n de fer" 

tillzantes qufmlcos, insecticidas y reguJac16n de agua ), necesarios p11i· 

explotar el potencial de rendimientos de que se dot6, mediante la apll " 

caclón de Ja lnvestlgacl6n genética a nuevas variedades de cultivos. 

El flnanclamiento de la revolucl6n verde, estuvo a carS> de .la Pundac~' 

Rockefeller y cont6 con el apoyo lncondlclonal del gobierno. Beneflcl.6 

exclusivamente a las zonas del norte, noroeste y norear.e del para, A1t, 

se abrieron Jas puertas para la eapeclallzacl6n de. UM agrlcultu.ra pro· 

ductora ya no de granos y alimentos bAalcos de conaumo interno, sino 

de frutas, legQmbres y pna~ de en(l>rda para la exportacl6n. 

La dlvlel6n lnternaclonal de Ja produccl6n agropecuaria, conducida p:>r 

Estados Unidos, no se caracteriza Qnicamente por la planlflcacl6n del 
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desarrollo rural de los parees dependientes, sino también, por Ja im

pJantacl6n en su provecho, de una poUtlca de comerclalizac16n hacia 

dichos parees. Hoy d(a, ésta se corresponde con la agudlzacl6n de la 

escasez de produccl6n de cereales y oleagloosas en tales naciones, con 

Jas maniobras especulativas (dirigidas fundamentalmente por Estados 

Unidos), que provocan fuertes oscilaciones en los precios internaclo-

nales de productos agrCcolas y pecuarios y con la clara tendencia al 

alza de preclos de Jos alimentos. 

Como consecuencia, Jos Ingresos derivados de las exportaclones de p~ 

duetos agr(colas de alta caplrallzaclón de Jos patees periféricos entre 

1968 y J~4, permanecieron estancados. Los precios de Jos principales 

producros agrrcolas ·- especialmente de granos -, que tales paCses im

portaron en ese mismo perCodo, se elevaron considerablemente (re-

cuérdese que en 1974 se manlfest6 gravemente la crlsls mundial de es 
. -

casez de allmentos ). La produccl6n norteamericana de graoos bAslcos 

despJaz6 a los patees abastecedores tradicionales d~ estos productos 

( entre los cuales se encontraba M!xlco ), y se convirti6 en su prlnc:!; 

p:d proovedora a escala mundial. .AdemAB, con el fin de dar una d.· 

pida salida a su produccl6n, Estados Unidos cre6 y promovl.6 progra • 

mas de ayuda allmentarla, aar como otros mecanismos .:tendientes a · 
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expandir su mercado. 

La proyeccl6n de la dlvlsl6n lnternaclonal del trabajo, contempla ·asi 

mlsmo ( por el papel que juegan en la lnternaclonallzacl6n de la pro· 

duccl6n, y por la forma de fUnclonamlento de sus flllales ) una mayor 

expanslón de las empresas transnaclonales, prlncipalmente norteame

ricanas, en los pa(ses perlférlcos, ya sea a través de la lnverslón d!. 

recta o bajo formas de asoclac16n con el capital monopolista nacio

nal. En Méxl co, tal expansl6n se encuentra dlversl!lcada en: Ja pro

duccl6n de maqulnarla, equlpos e lneumos; Ja producción agrkola, fo

restal, y en menor grado en Ja actlvldad pesquera: Ja lndustrlallzacl6n 

de allmentoe, bebidas, textiles, cueros, etc., y, el almacenamiento, 

comerclallzaclón, dlstrlbuc16n y ha.eta el consumo de productos. · 

En México, la mayor lntervencl6n de estas firmas se ha orientado ha· 

cla el control de allmentos preparados y de algums productos estraté

gicos ( cereales, soya, sorgo, café, leche, hortallzas y frutas ), va

lléndose del estancamiento pe la produccl6n de granos y de la crecle.!! 

. te demanda interna. A su vez, ello ha proplclado patrones de consumo 

que conducen al abandono de regímenes cradlclonales allmentarlos y al 

deterloro de los niveles nucrlclonales de gran parte de la población. To-
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do Con el ff n de subordinar Ja agricultura a Ja agroindustria: 

Sin duda alguna, esra situac16n ha contrlbuldo en gran medida a 1a ac

cual agudización de la inseguridad e insuliciencla allmenrarla. En Ja . 

deflnlci6n de la poUtlca econ6mica agropecuaria, · el Esrado mexicano 

ha estimulado la produccl6n para la exporcac16n de productos que pro

porcionan alcas tasas de ganancia (aunque éstos se encuentren subor-

dlnados a los precios lnternaclonaJes ), y ha permitido un mayor flu -

jo de capital extranjero. AQn cuando la implementacl6n de planes de <f!, · 

sarrollo aparentemente responden a las necesidades de produccl6n in

terna, las tendencias a la "modernlzacl6n" demuestran que el sector 

agropecuario apunta hacia el fortalecimiento de zonas estratégicas de 

produccl6n. que imprimen el ritmo y la dlreccionalldad de una agrlcul 

cura capitalista, y que acentQan un proceso de polarlzacl6n en el campo, 

cuyos efectos se agravan en la accualldad. 

Así, la actual subordlnacl6n de la agricultura mexicana a la agrolndu.! 

trla ( ausplclada por las transnaclonales norteamerlcalllB, los organismos 

financieros lnrernaclonales y la poUtlca econ6mlca agropecuaria inter-

• Al final de este aparrado, se an9a un llstado de las empresae extran 
jeras ubicadas en el agro mexicano, en relacl6n a las empresas de -
capital nacional .y e1wa1. 
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na), se traduce en una sltuacl6n bastante desfavorable para nuestro 

sector agropecuario en el contexto lnternaclonal. El !nfasls de una 

parte de la producción agrícola nacional hacla la exportación, pare-

ce lndlcar que estAn ausentes las medidas que permitan modlflcar las 

condlclones en que se desenvuelven las relaciones comerciales agr<>!. 

llmentarlas entre nuestro país y Estados Unidos. Menos at'ln, cuando 

tales relaclones estAn [ntlmamente llgadas a las negoclaclones de elle! 

g~ticos, 
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2. CARACTERIZACION DE LA CRISIS AGRIOOLA INfERNA. 

C.Omo hemos vlsro, en Jas Clltlmas décadas, en el plano 1nternaclonal 

Estados Unicbs se ha convertl<b en el prlnclpal para abastecedor de 

cereales, carne roja y oleaginosas. Este proceso ha sido acompanaoo 

por la creacl6n de mecanismos de ne~lacl6n, que le han aseguracb 

en Ja estera del comercio internacional una 6ptlma lnsercl6n de suB 

productos agropecuarios, en aquellos pa(Bes que poco antes de Ja se

gunda guerra mundial emn exporta<bres netos de cereales, y que en la 

actualldad han vlsto BU pl'Oduccl6n de granos b4slcos conttaida conslde-

rablemente. 

En el caso de M6xic0, la calda del ritmo de creclmlento de la produc

cl6n agrCcola y el eacaao mantenimiento de la capacidad productiva del 

sector agropecuario, empieza a manlfestarae a mediados de la d!cada 

de los sesenta. na-ante loa cincuenta. el modelo de desarrollo nacional 

se bab(a propuesto " la creacl6n de un aparato lndusulal dlverslflcado 

y de amplias proporciones, cuya magnitud, llegó a representar una par 
!1 -

te conaidenble del producto global del para,.. 

!,/TelJo Car.loa. "La polftlca econ6mlca de Méxlco: 1970-1976" • .fa. ed. 
Siglo XXI, Mex. 1980. p. 16. . · . 
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Tal modelo, asignl) a la agricultura funciones específicas: la produc

cl6n de blenes bAslcos baratos para el mercado lnteroo, que hlcleran 

poslble la operatlvldad de las empresas capltallstas; la generacl6n de 

dlvlsas que contribuyeran a Jos requerlmlentos de la industria en ex-

pansl6n; y finalmente el servlr como mecanlsmo de retencl6n y !uente 

de mano de obra. 

No obstante que este proceso permltl6 que el sector agropecuarl.o coag_ 

yuvara en gran proporción al funclonamlento de la l~strJa, la política 

agrf cola planteada por el Estado en t6rmlnos de obtener una mayor re.!! 

tabllldad, mAs tarde se reve.16 como factor fundamental de la crisis a· 

grfcola y el estan~mlento. En efecto, las necesidades de la acumula

cl6n de capital, paulatinamente conllevaron la concentracllm de la tie

rra, la maqulnarla, el crédito y el seguro agrfcola, la lnversl6n pClbll-

ca, la asistencia técnlca y los avances de la lnvestlgacl6n en un solo sec 
. -

tor.• 

En estas condlclones, las zopas favorecidas con tales Incentivos se C02, 

vlrtleron en atractivos focos de desarrollo para la agricultura capltall! 

ta; de ah(, que el volumen de produccll>n de frutas, hortalizas y ganado 

• La reunlón de estos elementos en la zona none, noreste y noroeste 
del pafs ha sido ampliamente estudiada. 
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de engorda - productos que han siclo objeto de demanda internacional, 

especrtlcamente requeridos por Estado Unidos-, mantuvo un rltmo de 

expanslón acelerada en el período que va de 1960 a 1976. De esta ma-

nera, la poslclón de ciertas reglones como impulsoras del desarrollo 

del sector agropecuario qued6 conaolldada, vra aumentos del Area co

sechada y de Jos niveles de productlvldad, particularmente en rubros 

corno el tomate, aguacate, naranja, guayaba, pifia, algpd6n, chile, etc,. 

Al respecto, la atencl6n preferente hacia estas unidades de producci6n 

por parte de la polftlca gubernamental, prestó un apoyo fundamental 

para la creacl6n de enclaves de alta capltallzaclón. Así, Jos precios 

de garantra. el incremento de obras hldrAullcas, el financlamlento opor 
. -

tuno, las facllldades fiscales, Ja construccl6n de caminos y los lncent..! 

vos del mercado lnternaclonal, son algunas de .las determinantes que e! 

pllcan el dinamismo del modelo denominado Ja adopc16n de ciertas ve.!! 

tajas comparativas, que conslstló en elaborar en el pare los productos 

que reportaran mayores dlvlsas, e importar aquel.lo~ cultivos que resu_! 

taran desplazados. 

Sin embar~, la implantacl6n de este modelo, condujo por un lado, al 

aumento de las importaciones, y por otro, a la profundlzacl6n de un pro 
' ~ 
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ceso de modernizacl6n agrfcola vinculado a la produccll>n para la ex

portación, en provecho ev ldente de las transnaclonales agroallmenca

rla s, que como antes se menclon6, en los Clltlmos aftas han mostrado 

un grB:n proceso de expansión allegAndose el control de ciertos produ_E 

tos estratégicos como Jos cereales, · y han fomentado el abandono de P! 

trones alimentarlos tradicionales, promoviendo el consumo de produ~ 

tos con un alto contenido de azlicar y harinas refinadas, lo que a su 

vez, ha provocado una fuerte dlsmlnucl6n de Jos niveles de nutrlcl6n 

de amplios sectores de la poblaclón. 

El modelo de desarrollo agrCcola de las ventajas comparativas tuvo 

serias lmplicaclones. Dlst6 mucho de favorecer un desarrollo equlll-

bracio y generó una mayor polarlzacl6n en el campo. De hecho, dl6 lu-

gar al crecimiento del sector agropecuario, mAs ht.o, se produjo en -

forma desequlllbrada a nlvel de reglones y de cultivos. Aumenr6 la P1'2 

duccl6n y la productividad de los bienes de exp0rtaci6n ( que como se 

sefta.Jó, estAn considerablemente subordinados a la oscilación de Jos 

precios en el mercado muncUal ), pero no Jogr6 el aumento de la pro

ducción de granos bAslcos de consumo Interno para Ja población. 

Remarcando ciertos elementos, como el papel expanslonlst:a e innova-
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dor que desempeM el gobierno en la etapa inicial de la adopci6n de 

las ventajas comparativas, orientado exclusivamente a reducir los 

riesgos y a asegurar al.tas tasas de ganancia a Ja agricultura capltall.!, 

ta, se comprende mejor la gravedad del deterioro en el medio rural. 

Así, l• bajas dram4tlcas de los productos mAs afectados, sobre todo 

del maíz, frijol y trl1>- constituyeron un hecho evidente que manlfes· 

tó la contraccl6n de la estructura productiva del pare. "Dichos culti

vos, después de crecer a ritmos acelerados durante el perfodo 1960-

1965, se desplomaron en el quinquenio 1965-1970, y su declive se ha 

agudizado en los Qltlmoe anos, durante loe c~les el mat'z y el frijol 

han tenido casas de crecimlenro negativas y el tri~ prActlcameote no 

crecl6~' 
!/ 

El hecha de que se destaque el comportamiento de estos cultlvos, oi>! 

dece a que son productos que se siembran en su mayor parte bajo CO!! 

dlclones de temporal, productos (ntlmamente asociados a la agricultu

ra tradicional, y que fueron duramente castigados en sus precios con el 

objeto de segulr eatlmulando la acumulac16n de capital lndustrlal, vra . 

y Caatell )>rge y Rello Fernando, "Las Desventuras de un Proyecto 
Agrarlo: 1970• 1976". Rev. de lnve1tlpcl6n Econ6mlca • p.133. 
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la extraccl6n de excedente campeslno, tanto en producto como en era· 

bajo. Desde este punto de vlsta, "recuérdese que el precio del mafz pe:: 

manecL6 sln cambios durante 10 anos, y que el del frijol se mantuvo l-

gual durante 12 anos. A fln de cuencas, todo parece lndlcar que son é~ 

tos los productos que se trató de erradicar del cuadro nacional, puesto 

que bajo el modelo de las. ventajas comparativas, dlstraer recursos ~ 
. 3 -

ra su atencl6n " resultaba lrr~clonal'~ . 

En tal contexto, las importaciones de granos y la dependencia allmenta . -
ria de México respecto a Estados Unldos, se ban profundlzado conslder! 

blemence. En 1977, de las lmportaclones de productos agropecuarios, las . 

de ma{z representaron un total de 1, 732 toneladas, trlw:> 495 toneladas, 

y sorgo 750 toneladas. Estos mismos rubros en 1978 - a excepcl6n del 

tri~ que corresponde a 1970·, fueron de · 1, 332 toneladas: 526 tonela· 

das, y 922 toneladas:• respectivamente. 

-ª/Montai'lez Carlos y Aburro Jioraclo. "Ma[z, ¡x>lftlca lnstltuclonal y Crisis 
Agrfcola"ClDER·Nueva lmlgen. M!x.1979. p. 52. 

• Sl bien las lmportaclones de ma[z en 1978 se redujeron. para 1980 se in
crementan cona lderablemence • 

.. El sorgo, por el contrarlo(aunque en 1978 aument6), para 1980 dlsmlnu-
ye. Lo que es obvio, si se roma en cuenta que este grano es procesado~ 
ra alimentos balanceados, y que las prlnclpales plantas lndustrlallzadoñs. 
de dicha materla prima son de caplcal extranjero. Ello slgnlflca que el au 
mento o la dlsmlnucl6n de la produccl6n naclonal de tal cultivo, puede fa-:. 
vorecer o perjudicar lae estrategias de dichas empresas. (véase anexo de 
prlmer apartado para ublcar las cransnaclonales que detentan este nroduc 
to~ . - -
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Por otra parte, de las fuenes dlsparidades causadas por la lmplanta· 

clón de dicha estrategia de desarrollo, oo pueden soslayarse las con

secuencias soclales: el agro mexicano ha dado nftldas muestras de no 

poder absorber su propia fuerza de trabajo: el constante deterloro de 

las condiciones materiales de trabajo y vlda de los campesinos, ha ace.2 

tuado la exlstencla de un alto nivel de desempleo y subempleo, que se 

traduce en un severo descenso en la producci6n de sus ya reducidas P8! 

celas y de los salarlos en el campo. Evidentemente, aslstlmos a éste 

fenómeno a la par del desarrollo de una burguesra agraria de corte tr! 

dlclonal, ublcada en las reglones y productos mAs declslvos de la es

tructura agrfcola, que se ha mantenido en base a Ja cada vez mAs lnte.!!. 

sa explotacl6n del campesinado. Sin lugar a dudas, ello implica un cr=. 

ciente sometlmlento -cuando m destruccl6n· de la economía campesi

na, a las pautas del desarrollo caplrallsta. *'Es tal la magnitud que ha 

adquirido actualmente, la descruccl6n de la ecooomra campesina, que 

su importancia y contrlbucl6n a la creacl6n de valor, excedente y pro

duccl6n globales en la agricultura, Ja ganaderra y la sllvicultura naclo

. nales, y aOn, en la cantidad y calldad de las tierras que detentan, han 

dlsminuldo consldera~lemente~ ~ 

y HernAndez G. Ignacio. "El desarrollo del capltallsmo en la ap-icultu· 
ra mexicana. ( 1940-1978)," en Revista del México Agrario, atkl XIII, 
no. l~C.N.C •• p.59. . 
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En suma, la tendencia del desarrollo agrCCJ>la mexlcaoo con la adop· 

clón de las ventajas comparativas, fu! cuestlonada para 1970 con una 

serle de modificaciones que permitieran el paso a "un nuevo tlpo de 

desarrollo". La admlnlscración Echeverrista, tendría que justlflcar la 

necesidad de reallzar "un nuevo modelo", que permitfEn continuar con 

el creclmlento observado en aik>s anteriores, sin agravar los efectos 

desequlllbrantes. En el fondo,lo que se cuestlonarfa oo era el esquema 

de desarrollo sino los desequlllbrlos que dicho modelo propició • 

. • · , 
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3. MEDIDAS DIRIGIDAS HAClA EL MEDIO RURAL OORANTE LA AD
MINISTRACION ECHEVERRISTA. 

El panorama en el medio rural en .los allx>res de Ja pasada década era 

bastante desalentador. No se trataba sin embargo, de una penurla ale

lada:la agricultura.no puede anall.zarse independientemente de la forfll!. 

ción económlco-soclal en la que se halla inserta. En 1970 resultaba e'!! 

dente que la coyuntura interna y externa, anunclaba el advenlmlenro de 

una serla crlsls cuyos signos mAs dramltlcos afloraron hacia 1974. En 

el plano externo. ello se expresaba en el debllltamlento del ritmo de 

crecimiento de los patees industrlallzados; en la creclente escasez de 

productos allmencarlos; en la calda general de las tasas de ganancla;en 

el acaparamiento y la reallzaclón de manlobras especulativas con ma

terias primas; en la lru.lacl6n creciente y en el deterioro progresivo del . 

s Lstema monetario internacional, en el que prollferó 1a incertidumbre 82 

bre las paridades cambiarlas de varias monedas (el yen japonés, y el ma::. 

co alemAn. princlpalmence), a ra(z de la quiebra del dólar corno eje de 

dicho sistema. En el plano lnterno, los creclences desequlllbrios del sl! 

tema econ6mico, daban ri(tldas muestras de su magnltud. lA crlsls del · 

sistema productivo se manifest6 en un fuene estancamienro de la produ~ 

clón agrkola •; en la pérdida de competltlvldad de los producros de ex• 

*Dürance el perfóCb 1945-1965, la agrlcultura habta alcanzado una casa a111al 
de crecimiento de ml• del 6.1% en t6rmlnos reales. A panlr del .6ltlmo ano 
la produccl6n .crecl6 meno• que Ja · demanda, paa6 a • 23- En:Tello car Jos. 
"1.A polrtica econ6mlca de México 1970-1976"Slglo XXI, p. 26. 
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portacl6n; en el desequlllbrlo creclente de la balanza de pagos; en el 

déficit permanente y el aumento de la deuda pClbllca, vra el lncremen

to de los créditos exteroos; en Ja •marglnaJizacl6n de sectores de J.a 

poblaci6n de los beneflclos del desarrollo; en la contracción de Ja ln· 

versión lnterna; en la exlstencla de un proteccionlsmo estatal aprove

chado por las transnaclonales¡ en Ja extracción dé excedentes en todos 

los sectores por la lnversi6n de capitales lmperlallstas; en el estra! 

gulamlento de los mercados de consumo; en la aguda concentración del 

lngreso: y la contencl6n de los salarlos".§/ Todos é!JCOB hechos, aull! 

dos a la respuesta represiva que se les daba a las manlfestaclones de 

inconformidad soclal-recu~rdese los movimlencos ferrocarrileros, m!, 

dlcos, magisterlales, y, sobre todo, los acontecimlencos .ocurrldos d.!!, 

rante el movimiento estudlantll de 1968·, mostraron de manera contu! 

dente que Ja perdida de legltimldad del Estado, ante amplias capas de 

la población habra llegado a lfmltes extremos. 

En tal contexto de estancamlenro econ6mico y repreal6n social, resul . -
taba lmpresclndible lmprimlr camblos en los planteamientos estatales 

f'G8mb0a Xavier, "L8s determinantes de los cambios en los aparatos 
de poder del Estado Nacional Mexicano, y su reflejo en la estrate
gia de lrrlgacl6n vlgente en 1970 a 1976". Rev. de Estudios PoUtlCDs. 
Vol lll. Ene-Mar. lib. 9. FCPS-UNAM. p. 33. 
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en aras de una mayor escabllldad interna y externa. Por ello. Ja ad-

mlnistraci6n Echeverrista busoo reorientar la estrategia segulda a . 
fín de recuperar el consenso, anunciancb el inicio de una nueva po!f 

tica econ6mlca a través del llamado modelo de desarrollo compartl-

do. De esca manera, e1 Estado preceoora reaflrmarse como un tlfno-

nel capaz de asegurar la contlnuidad del sistema y permltlr Jos cam

bios que garantizaran su desarrollo. 

En este sentido, la puesta en marcha de la nueva polícica económica, 

espec(flcamente en el sector agropecuario, buscl> la apllcacl.6n de nu.!:_ 

vas medidas que correspondieran a las condiciones prevalecientes. La 

apremiante necesidad de racionalizar la producción en térmlnos de una 

renovación de la dinAmlca del capltaHsmo en el agro, se tradujo en un 

intento · de modernización de las unidades productivas, a través de la 

colectivlzacl6n ejidal. El ejido colectivo fué relvlndlcado por el Est!, 

do como la Qnica forma para : elevar el rltmo de crecimiento del 

producto agrícola, Impedir el déficit de materias prlmat para la in

dustria, evitar la reduccl6n de Areas de cultivos bAsicos para el con

sumo interno y detener el lncremento de Jos precios~ abatir el aumen-

to en los costos de Insumos, lmpedlr la dlsmlnucl6n en la otena de 

productos para la exportación, y controlar el desempleo. 
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Siendo el eje ordenador de la política en el agro el intento de colec

tlvlzaci6n, el Estado auspiclarra la transformaci6n ejldal, por medio 

de la unlflcaci6n de parcelas Individuales para la produccl6n en gran 

escala, ésto es, constituyendo empresas agropecuarias con crlterios 

de eficiencla capitalista. Para lograrlo, tenía que concluir con la fa-

se de dlstrlbuclón de la tierra e lnlclar una segunda etapa de la reforma 

agraria, que conslst(a en organizar y modernizar los métodos de cu_! 

tlvo y explotación de las unidades de producci6n, facllltando la cana

llzación de recursos de capital y la lntroduccl6n de Jnnovaclones tec

nol6glcas, de tal forma, que se elevaran los nlveles de rendlmlento del 

trabajo agr(cola. Asimismo, el Estado tenra que impulsar el proceso 

de lndustrlallzaci6n y comerclallzacl6n de los productos agdcolas, y 

captar los excedentes de fuerza de trabajo que no pudieran ser abeor

bldo s por otros sectores econ6mlcos. 

La reestructuracl6n asr planteada, lmpllcaba crear las condiciones que 

permitieran su vlabllidad. Con la promulgacl6n de la Nueva Ley Fed~ 

ral de Reforma Agraria en L971, "se comenzó a instrumentar Ja nueva 

poUtlca agraria que confirmaba la necesidad, no s6Jo de concluir el 

{eparto y regularizar Jos derechos agrarios, sloo la de fortalecer ~l 

ejido para transformarlo en una verdadera unidad productiva median-
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ce su colecclvlzo.cl6n",2/.• Paralelamente se establecl6 como prlorl

dad la inyección de recursos. "De esta manera, el aumenro de la ln

versión en fomento agropecuarlo, la canallzacl6n de mayores crédl

cos hacia el campo y la elevacl6n de preclos de garantCa, constltuldan 

los mecanismos para ·llevar a cabo la alternatlva propuesta"Z/. 

Con la apllcacl6n de otras dls¡nsiclones, se pretendra reforzar y ad_! 

cuar la estrategia de desarrollo para contribulr al logro de los obJeU 

vos. Además de la Nueva Ley Federal de Reforma Agraria, se pro

mulgó la Ley Federal de Aguas en 1973, en la que se estipularon las 

medidas tendientes a elevar la productividad en los distritos de riego 

que se formaran con inversiones pQbllcas. El punto mis importante 

de esta Ley, es el que se rellere a la supuesta llmltacl6n de la propl_! 

dad privada a 20 hect4reas en las zonas · de dichos distritos de rlegp. 

En 1975 se fusionaron el &\neo Nacional de Crédito Ejldal, el Banco N!, 

clona! Agropecuario, y el Banco de Crédito Agrícola, en el Banco Na

cional de Crédito Rural (BANRURAL), con el objeto de ellmlnar la dls · 
. -

?f•De 1974 a 1976 se pretend(a abarcar un total de 11, 000 ejlcbs y comu 
nldadea con resoluciones pres ldenclales. En: Castell y Rello, "Las aes 
venturas de un proyecto agrario". En:Rev. de lnv. Econ6mlca. No. 4. -
Méx. 1977p.142. . 

V Castell y ReUo. ldem. 
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persl6n de funclones en la canallzacl6n de los recursos flnancleros. 

En 1976, entró en vl~r la Ley General de Cr!dlto Rural, que propo

ne una serle de oormas que definen la sltuacl6n de los productores, en 

cuanto a las formas de constlc~cl6n de sus agrupaciones, la contrata

cl6n y operacl6n con las. lnstlruclones que integran el sistema oficial 

de crédito rural. En ese mis.mo ano, se dl6 a cono~r la Ley de So

ciedades de Solldarldad Social, que tenfa como objetlvo Impulsar laº! 

ganlzacllm colectiva. Qm ella se pretendió que Jos usufructuarlos 

del patrimonio colectivo, destinaran una parte de s11 producción a un 

fondo de solidaridad social para efectuar diversas actividades que me

joraran la comerclaHzacl6n de sus productos. 

Por otra parte, con el objeto de adecuar los mecanismos lnstlNclo!J!. 

les a Jos prop6slros modernlzantes de la polftlca agropecuaria, a fi

nales de 197 4 se anuncl6 la conversl6n del Departamento de Asuntos 

Agrarios y C.Onollzacl.6n (DAAC), en Secretarla de Ja Reforma Agra

ria (SRA), que estaría orlent:ada, ya no hacia la dotacl6n de tierras 

sino hacia la regularlzacl6ri del sistema de tenencia y la reorganlza

c16n de Ja produccl6n. 

Otra de las disposiciones juddlco-admlnlstratlvas fué la creact6n de 
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un nOmero considerable de organismos estatales. Para 1976 se estim! 

ron un total de 367. Entre ellos destacaron fideicomisos, empresas 

y "la U>mlsl6n Tripartita de c;orte COIJX>rativista, integrada por re· 

presentantes de ejldatarios, grupos oficiales y grupos de "pequems 

propletarlos11, la cual se encargaría de arbitrar Jos conflictos que su! 

gieran en el país como consecuencia de interpretaclones incorrectas 

de la Ley Federal de Reforma Agraria·~ !f 

Es importante también destacar, que la admlniscracl6n Echeverrista 

otorg6 especial importancia a la apertura de las fronteras agrfcolas 

en los e.atados de Baja Qillf.ornia Norte y Qlintana Roo, principalme!! 

te. Q>mo es sabido, tal apertura se trató de estimular a través de lf!l 

portantes programas de colonlzacl6n hacia los estados mencionados 

(bajo la perspectiva de la organización colectiva), teniendo como ob· 

jetlvos colaterales: obtener un mayor control sobre las migraciones 

an1rqulcas a las ciudades; llrnitar el bracerismo; evitar las posibles 

lnvasiones de tierra con los consiguientes brotes de vlolencla; y dar P!. 

llaclvos en respuesta a las demandas ·agrarias del campesinado. 

La creacl6n de las empresas ejidales, con la apertura de las fronte

ras agrfcolaa y el desarrollo de su producción, permltldan segQn Jos 

!J CasteU y Rello.Op. Clt, p.144. 
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planteamlentos gubernamentales, absorber la fuerza de trabajo exce

dente en las unldades filmlllares y la de los jornaleros agrkolas des2 

cupados. Sln embargo, como pudo constatarse posteriormente, las PI'2 

puestas del Estado fracasaron al no prevér las dlflcultades asocladas 

al intento de optimlzacl6n del uso de recursos, Mslcamence por el de! 

conocimiento del manejo adecuado de los factores agrol6gicos que ca-· 

racterizan a dlchas A.reas, que a la postre, se expresó en gran cantl· 

dad de cierras desmontadas, en la sustituci6n de Jos esquemas prodUE, 

tlvos agr[colas por sistemas pecuarlos, econ6mica >: energétlcamence 

menos ef iclentes, y en un gran nllmero de casos, Ja adopción de Jos 

sistemas productlvos agr[colae llamados crad1clonales, tCplcos de las 

condiciones tropicales y subcroplcales. 

En este fen6meoo, el burocratlsmo de las lnstltuclones, en cuanto a la 

inyección de recursos a lae nuevas empresas se hizo mAs patente. Col,!! 

cidencalmente, el cransplante de la poblacl6n colonizadora produjo cler

to descontento al verse confrontada con la necesidad de adoptar patro

nes de consumo hasta cierto.punto extraoos o por lo menos no habitua

les, derivados del patrón de cultivos correspondiente a un entorno eC:2 

lógico diferente de su entorno original. 
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Por otra parce, la c.olectivizaclón tambíen demandaba extender y pro-

tundizar el control poUcic.o e ideo16gico del Estado sobre el campesi· 

nado. La administraci6n Bcheverrista, por tanto, 1nsistl6 en la forlll!. 

cl6n de una sola central campesina: máxime cuando la fragmentaci6n 

de las organizaciones, que agrupaban una gama considerable de trab! 

jadores asalariados, desocupados, subocupados, y productores dlrec

cos, era evidente. Concomltantemente. la posibllldad de instituciona

lizar la instancia de representacl6n de los conflictos sociales se t:orn! 

ba cada vez mAs dlfícil de lograr. 

Al parecer, el proyecto c.olectivlzador se ligaba a una idea clara en 

aras del reforzamiento y Ja reorganizacl6n de Ja base productiva para 

impulsar el desarrollo en el agro; presuntamente, nos enconttabamos 

ante una nueva etapa de la reforma agraria, en la cual, segCan los pla· 

nea del gobierno, el ejido colectivo tendrfa un papel fundamental en las 

nuevas relaciones de producci6n en el medio rural. 

Sin embar~. la contradiccl6n bAsica de la propuesta e implantacl6n 

del esquema de desarrollo, fué la tendencia que proplcl6 y facillt6 una 
.~· ' 

mayor concentracl6n de los medios de producci6n y del Ingreso en una 

• Recu!rdese el Pácto ae acampo celebrado en Vllla de Ocampo Coahuila, 
donde participaron la C. N.C., la C.C. l., Ja Unl6n Gral. de Obreros y 
campesinos de México ")lclnto L6pez", y el C.A.M •• 
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burguesra agraria cada vez mAs poderosa. Hecho que condujo a la a~ 

dizaci6n del proceso de descampeslnlzación y proletarlzación, y que 

genero graves c.onfllctos sociales•. En efecto, el ascenso del movimie.!!. 

to campesino ante la expectativa sobre la tierra ro pudo ser atenuado, 

al contrarlo, fu! incentL.vado por el discurso oficial al recooocer que 

el reparto agrario m habla c.oncluldo. La toma de cierras se genera

llz6, y fueron las de Sonora y Sinaloa las manifestaciones mis repre-

sentacivas del c.onfllcto. En Sonora el movimiento fué sostenido porJos 

jornaleros agrícolas, y las tierras que demandaron .son de riego y con 

un alto nivel cecmlógic.o. Ello mostraba por otra parte, cómo la redus_ 

clón de las poslbllldades de trabajo, orilló a los asalarlaoos a lanzarse 

sobre la tlerra e.orno Qlclmo recurso. 

A su vez, la eficiencia de las organizaciones campesinas proeetatales, 

para encabezar una verdadera lucha en apoyo de las demandas campe· 

sinas y para enfrentar las agresiones y las presiones polftlcas de los 

sectores empresariales, no existía. La falta de base social de apoyo 

•véase: Rello Fernando y Montes de Oca Rosa E •• "AcumulacL6n de ca
pital en el campo mexlcaooº. C. Pol. No. 2.197 4. p. 62. 6 en: Guerrero 
Fe.o. J. "La colectivlzacl6n capitalista del campo y otras llmltantes 
del Reformismo". C. Pol. No. 3. p. 73. · 
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produclda por la desercl6n y la escasa atlllaclón Lmped(an su fortale

clmlento. La evidente correspondencla ldeol6glca con el Estado dete! 

mlnaba tamblén, que la actuación de las centrales campesinas en el 

agro fuera lneflcaz. Ante ello, el movlmlento soclal formac:b al mar-

gen del Pacto de Ocampo, como el Frente Campesloo Independiente 

(FCI), y la Central lndependlence de Obreros Agrfcolas y Campesinos 

(CIOAC), cobró vigor a través de extensas movilizaciones campesi

nas, exigiendo la contlnuacl6n del reparto agraria. 

Evldentemente, Ja respuesta de los seer.ores mAs recalcitrantes de la 

burguesía agrarla no se hlzo esperar. Esta recurrl6 a 1a formacl6n de 

organlzaclones lndependlentes al Estado • como la U nlón Nacional A· 

grrcoJa a fines de 1975-, y a la formulacl6n de un programa que exlg(a 

mayor lnjerencla en la apllcaclón de la potrtlca ecan6mlca; lncluslve 

llegaron a considerar que el w;>blerno "se apartaba pellgrosamente de 

los cananea tradlclonales de la Ldeologta 'mantenida en los sucesivos r: 

gfmenes de la revolucl6n mexlcana"!f, callficlndolo de radlcal·popull! 

ta. 

,2/Saldlvar Amérlco. "ldeologfa y potrtlca del Estado Mexlc.ano(l970-1976), 
Slglo XXI, p.198. . · 
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El fracaso del llamado modelo de desarrollo compartldo, se evlden

claba por la falta de capacidad polrtica de la admlnistraci6n Echeve-' . 
rrista para negoclar el patrón de acumulación de caplcal en el agro•. 

Desde 1975 la hostllidad hacia el régimen por parte de la burguesía 

agrarla· recu~rdese el paro de los 3,000 agricultores en diciembre de 

ese mlsmo ai'lo-, hizo m!s evidente el rompimiento de las medlaclo- · 

nes estatales. En las postrlmerfas del sexenio, las contradlcclones 

llegaron a su punto mAs crftlco, cuando se realizó la expropiacl6n de 

300, 000 hectAreas en el noroeste del país. Ante tal ~ltuaclón los de· 

mAs sectores de la burguesía representados por todas las delegaclo-

nes de la CX>PARMEX, CONCANACX>, CANACINTRA y el CCE, aduci! 

ron. que "era injusta la agresión de las autoridades contra la "peque

i\a propiedad", que tal accl6n estaba orientada a su extlnci6n a través 

de Ja pulverlzacl6n de la tierrd3.Q!. 

Los resultados de las medldas dlseftadas, parii 1976 habían agotado 

las posibllldades del intento estatal por salvar a la agricultura de la 

crisis. De los ll,000 ejidos y comunidades que se proponía colectlvi-

• Al respecto algunos autores sostienen que los conflictos interburocrá 
tic.os fueron parte Importante del fracaso de Ja definición e lmplanta':" 
ci6n de la política econ6mica en el agro. · 

lQI Arreola Olrlos, "Los grupos empresariales frente al Estado(1973-
1975). Foro lntemaclonal. No. 4. C.ol. de M~xlco. En: Saldlvar Amé 
rico, Op. Cit •• p.198. -
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zar. s6lo se pusleron en funclonamlento 633. El patrón de acumula

cl6n requeda de acciones efectivas y las lnverslones pQbllcas en fo

mento agropecuario as[ como el crédito, a µesar de que se lncremenf!_ 

ron suatanelalmente, no se canallzaron sobre la base de una polftlca 

fiscal adecuada, y se concentraron como en épocas pasadas en las zo-

nas de agrlcultura capltallata para la exportacl6n: Sonora, Slnaloa1 8!. 
ja Olllfomla, Nuevo Le6n y Tamaullpas. Aslmlsmo1 Jos precios de e, 

rancra jugBl''On un papel lmportame como estímulo a la produccl6n. y 

aQn cuando volvieron mls lucrativo el cultivo de productos e.orno el ma(z, 

frljol y trigo, no se logr6 la recuperacl6n del nlvel de producc16n ne

cesario. Para ese af'o, .la superficie destinada a la produccl6n de allme.!! 

tos habla ~lamlnulcb nororlamente. El gobierno de Echeverrra no logr6 

detener la tendencla ai decreclmlento de la agricultura que para flnes del 

sexenio arroj6 una tasa negativa de • 43. "Por sl tuera poco, los recur

sos destinados al medio rural eran •mal admlnlstrados". Las depen

dencias vinculadas al agro, trabajaban c.on escasa o nula lnterrelacl6n: 

no exiatta coordlnacl6n entre la S.R.H.,Ja S.A.G., la s.1.c.,el BANR~ 

RAL, Ja OONASUfO, et~ • La parte del aparato burocrAtlco cuya com~· -
tencla se clrcunscrlbfa .fundamentalmente al medio rural. estaba perml!! 

da con problemas de oorrupcl6n. Disfrazada, la corrupción hacra que 

161o una pequena parte del total de fondoa ·destlnados al agro, efectlva-
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mente llegara a su destlno"!!/· 

La amblguedad y escasa concrecl6n de las medldas dlrlgldas hacia el 

medio rural, se demostraron también en las agudas manlfescaclones 

-desempleo: supervlvencla del campeslnado de por sr pauperlzado y 

en proceso de proletarlz~cl6n: fuertes contingentes campesioos que 

migraban¡ lntermediacl6n de los productos allmentarlos agrkolas y ~ 

· cuarlos -, que desembocaron en un creciente deterioro de las cond1c'2 

nea de vida de grandes capas de la poblacl6n. 

En s[ntesls, para 1976 los aconteclmlentos econ6micos y polftlcos 010! 

traron una alarmante discordancia en el discurso oficial. Hasta el 111~ 

mo momento del réglmeo. el equlpo gobernante negaba Ja existencia de 

una profunda crisis que se manllesrl> en la pérdida de la autosuficiencia 

allme.uria, Ja devaluacl6n, Ja descapltallzacl6n, Ja fuga de capitales, 

la dlamlnucl6n dél P.I.B. y del ahorro interno, Ja inf~cl6n. las inva

siones de tierras, y el rumor generalizado acerca de un posible !J>l· 

pe de Estado que tenra eco eg todos los sectores de la poblacl6n. 

En realldad, el fracaso atribuible al proyecto Echeverrista fué conse

!!/ dílñíli08 Xavler. Resumen de tesis doctoral. "El Estado en el agro 
mexicano en el contexto de crisis: l977". pp. 22-23. 



cuencla de las condlclones que ya existían en 1970. Sin embargo, no se 

puede negar que la agudización de las contradicciones oo sólo en el m~ 

dio rural, slno en la rotalldad de la lormacl6n ecooomlco-soclal. su

glere que se debl6 tamblen a la ineflclencla en la dlrecci6n y al retl

ro del apoyo al ejecutivo por parte del equlpo gobernante y, lo que es 

mAs lmponame, de la clase a la que representa y alrve. 

De ahí que para 1977·1982, la estrategia de desarrollo en el agro, se 

abocaría a generar las bases para el surglmlento de un Importante ses_ 

tor de capltallstas vinculados al capltal monopollsta nacional y a las -

transnaclonales agroallmenrarlas, al aumento del proletariado agrrco

la, y a Ja ~lsmlnucl6n de Ja presencia del ejldatarlo y el mlnlfundlsta 

como peque&> product0r. En resumen, la nueva estrategia de desarro

llo surgida en torno a Ja eflciencla, Ja elevacl6n de .los niveles de pro

duccl6n y productlvldad, y a la creac16n de empleos a fin de capitalizar 

el medio rural. 



4. PROPUESTA DE SALIDA A LA CRISIS AGRlQ)LA AL INICIO 
DE LA ADMINISTRACION lbPEZPORTíLLíSTA. 

Como es poslble apreciar, Jos llltlmos sucesos del régimen Eche

verrlsra marcaron la pauta a seguir por la nueva admlnlstracl6n -

comandada por )>sé l..l>pez PortlUo. Para 1977 era un hecho ya, • 

que la estrategla estatal retornaba al esquema de desarrolle esta-

blllzador*, pero bajo una consigna poUtlca diferente a la de prin

cipios de la década de Jos clncuenta. La indubitable urgencia por · 

relvlndlcar la actuacl6n del Estado respecto al rumbo econ6mlco -
. 

del sistema productivo que en 1976 coadyuv6 a la carda del rltmo 

de crecimiento del producto nacional bruto (calculado en 2%), y -

que coloc6 a la economra del pafs en un fuerte proceso de estan

camiento e lnflacl6n, dernand6" que la poUtlca del nuevo equipo e 
bernante se orientara hacia el fortaleclmlenro de la ·estructura -

econ6mlca actuando directamente sobre la produccl6n •• • Asr, el 

mecanlsmo que constltuy6 Ja medida estructural para reactivar Ja 

economía nacional (cuya expresl6n formal qued6 sustentada en el -

• L8 vuelta al íñOdelO ae desarrollo establllzador conslet16 bAslca
mente, en estlmular Ja afluencia de capital extranjero, en la .re.! 
trlccl6n del gasto pQbllco, .la contraccl6n aa.larlal, el lmpulso a 
a la lnduetriallzacl6n, el crecimiento sostenido del P.1.B. y un - · 
,Ql8Yor flnanclamlento del exterior. 

••lllle- a lii postre pennltl6 la. obtención de una tasa moderada de' 
creclmlent.o, Ja recuperacl6n del ahorro Interno, pero no Ja re
duccl6n del déflclt del sector p6.bllco en su totalldad, ni la dle -
mlnucl6n de la deuda pQbllca. 
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programa lolclal del gobierno), se tradujo en Ja Alianza para la 

Produccl6n. 

Desde la perspectiva del Estaoo, la Qnlca poslbUldad para ac.ome

cer el proceso inflacionario, era a través de la apllcacl6n de la -

Allanza para la Produccl6n en todos Jos sectores ec:Ooómlc.os. Por 

el.lo, c.onflrl6 est[mulos a la produccl6n llberando mayores volClm_! 

nes de crédlros, rehabllltando las importaciones de maquinaria -

(por medio de subsidios hasta del 403 del lmpuesro, prlnclpalmen

te a empresas productoras de bienes bAsicos), y efectuando conv!_ 

nios con las diversas ramas de la lnclistria*. Al parecer la irCe.!! 

cl6n estatal se cifraba en la 6ptlma canallzaclón de los recursos· 

pQbllcos •• y privados, procurando la representatlvidad del papel 

conductor ; para Jo cual, lntent6 adecuar el funclonamienr.o del • 

gabinete presidencial, mediante la Reforma Admlnlstrativa, y a· 

dopc6 medidas flscales que aumentaron Jos recursos del sector, 

conocidas c.on el ncimbre de Reforma Fiscal. 

• d>n esta actltüdf el fJblemo también pretendi6 restituir Ja 
confianza de la lnlclatlva privada con el prop6slto de que -
éatá incrementara 1u1 lnverslonea. 

•• Al reepecro la ploduccl6n de energéticos ha sldo determinan 
te en la dlamlnucl6n de Jos efectos mls graves de la erial&. 
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La representatlvldad de la conducción económica por parce del 

Estado, también lmpllc6 Ja creacl6n de otro mecanismo que se 

encamln6 a asegurar Ja dlnAmlca del sistema poUtlco (coadyu•. 

vaodo a .IOs propósitos de Ja nueva consigna ecooomica), y a ro .... 
bustecer Ja autonomía estatal; en lo que se refiere a la defini

cl6n de Jos roles que debran desempeftar las diversas instancias 

~e representación poUClca (incluyendo a la Lzqulerda militante), 

en el proceso de salida de la crisis. Aparentemente, la Retor· 

ma PolCclca surgl6 como medida tendiente a modlflcar el slste-
. 

ma poUtlco, mediante una mayor particlpacl6n social en la defi-

nici6n de Ja poHcica global del pafs; en realldad, Jo que el Es-

tado pretendfa, era allegarse al consenso de los dcm4s sectores 

de la población y su consiguiente mediatización polftlca-ideo16-

glca, para suavizar los efectos resultantes de la apllcacl6n de -

la Alianza para la Produccl6n (al respecto recuérdese Ja conten

cl6n a Jas demandas salariales - al iniciarse el ?'!gimen - apo

yada por Ja C. T. M., que trajo consltJ> una considerable reduc

cl6n de Ja capacidad adqulsltlft de los trabajadores ante el alza 

de los precios). 

En el caso concreto del sector agropecuario, la estrategia eetaral 
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tomó formas especfflcas, ya que al equipo gobernante se le pre

sentaba una doble vertiente a resolver, que giraba en torno a la 

imperiosa necesidad de readecuar y consolldar el proceso de de

sarrollo capltallsca, como llnlca alternativa para mitigar los efec

tos de la crlsls en dicho sector. Por una parte, cenfa que acele

rar la produccl6n agropecuaria en aquellas reglones especializadas 

(de insoslayable lmportancla para el mercacb interno y externo, ~ 

mo generadoras de materias prlJnas para la industria y la exporta

ci6n). para poslbllltar la conversl6n y el tonaleclmlenro, a un lm-. 

portante sector de capltallstas agrkolas coligados, que en adelante, 

escablecerran fuerces vrncu.los con el capital industrial y financiero 

nacional, y con las transnaclonalea agroaJlmentarlas. Por otra P8! 
. . 

te, tenra que evitar a roda costa, que la lnsullciencla en la produc· 

ci6n de granos siguiera agudizando la inseguridad de la disposición 

de alimentos; pero ahora, tales prop6sitos se llevarfan a cabo so

bre .la base de una 16glca estatal "modemlzante", cuyos argumentos 

lncluldos en la Alianza para la Producci6n b1Jo Ja t6nlca de una ma

yor eflclencia en Ja produccllln y productividad y una m4s alta gene

raci6n de empleos, tenderfan a ser utlllzados semAntlcamente por 

la nueva admlnlatracl6n, para disminuir Ja presencia hlst6rlca del 

ampealnado como pequefto productor (es declr, como ejldatarlo, -
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mlnUundlsta. o comunero), en el intenro por generalizar las rela

ciones salariales. Esta predisposlcl.6n descampeslnlsta por par-

te del Estado, es evldente si se toman en cuenta las palabras 

seftaladas por el ejecutivo desde el lnlclo de la campana presl

denclal, en el sentido de qu~ " es necesario acabar con el mlaj_ 

fundlo empobrecedor", mediante camioos que conlleven al per- -

fecclonlsmo productlvista •. Por ello, tambl!n se le dló una con

notacl6n dlference · a la reforma agraria, exentando del lenguaje 

oflclal el contenido que sigulera fomentando las expectativas en 

canto a reparto de tlerras, concomicantemente s la apoJog(a -

sobre una imagen renovadora, que se erlgl.6 corno el instrume.!! 

to rector para llevar a cabo Jos nuevos programas sobre orsa'!,! 

zacl6n y capacitacl.6n, en aras de una mayor producción y produ.E, 

tivldad en el agro. 

Paralelamente a Jos prop6sltos de la nueva polrtlca ecooomlca 

agropecuarla (y en este mlamo sentldo), el Estado . lmplemenr.6 

una serle de acciones tendientes a reforzar las condiciones Pl!!. 

plclas para elevar la coniposlcl6n de capital en el agro·•. En es-

~--llñdííse por elJO una mayor magnitud e . importancla estratég! 
ca de las Inversiones pQbllcas para obras de infraestructura bT
drAuUca, la produccl6n de semillas mejoradas y certificadas, la 
producci6n de fertlllzantes químicos, el desarrollo y la apllcacl6n 
de la lnvesttgaci6n agropecuaria, la lncorporacl6n de nuevae tie
rras de riego al cultivo, el aumento de los preclos de garantía, y 
el incremento en la canallzaci6n de recursos para llnanclamlen
to, lmportacl6n . de tecnologfa y comerclallzacl6n. 
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ta dlreccl6n encauz6 el robusteclmlento de . las empresas de CO! 

ce capitalista ya existentes, y otorg6 especial lmportancla, a la 

formacll>n de empresas de carActer asociativo entre ejldatarlos, 

minlfundlstas, "pequeftos propletarlo11" e lnverslonlstas naciona

les, en el supuesro por planificar ( organizar, controlar y dl!,. -

crlbulr) la produccl6n, y auspiciar la conflguraci6n de unidades 

productivas autoflnanciables, es decir, de empresas con organl-· 

zacl6n, dlrecci6n y tasas de explotac16n, acumulaci6n y reprodu~ 

cl6n capitalistas. Por ello, se l.n8tltuyeron organismos como los 

CA>mités Esratales de Produccl6n. y los Cbml~s Regionales de -

Desarrollo de la Alianza para la Produccl6n; se reorganizaron 

losdlsbitos y unidlldes de rie&D que siguieron rigiéndose de a

cuerdo a la Ley Federal de Aguas; y se facult6 a Ja SecreC!., -

rfa de Agricultura y Recursos HldrAullcos (S.A.R.H.), para la 

dellmltacl.6n de unidades técnlco·adrnlnlstratlvas ( dlstrltos de -

temporal), que. permitieran la acc16n concertada de las depen- -· 

denclaa federales, aar como de las entidades paraeatatales (Pro

grama de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), Banco -

Nacional de Cddlro Rural (BANRURAL), o su filial correspondle.!! 
' . 

te. Aseguradora Nacional Agdcola y Ganadera (ANA~A), Fer-
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tlllzantes Mexicanos (FERTIMEX), Compaftfa Nacional de Sub

sistencias Populares (C.ONASUPO), Servicios Ejldales (SESA), 

Comls16n Nacional del AzQcar (CENIA), Instituto Mexicano del 

Caf6 (lNMECAFE), Comlsl6n Nacloaal de Fruticultura (OONAFRLI 

Comlsi6n Nacional del Cacao, Tabacos Mexicanos (TABAMEX), y 

cualquier otra entidad de la admlnistracl6n pClbllca de acucrcb a 

la zona en que open)relactonadas con Ja actividad agropecuaria 

en zonas cemporaleras, con el objeto de agilizar los procedlmle1 

tos administrativos y eliminar Jos . factores que han determinado 

bajos los rncilces en .la produccl6n de granos y oleaginosas, prln• 

clpalmente; aunq.ie con ello tambl6n se esperaba ampliar la fron'" 

cera agrícola. 

Otro apoyo fundamental para Ja lmplantacl6n de la estrategia de • 

desarrollo rural, fue la constltucl6n - de conformidad con Ja Se

cretaría de Ja Reforma Agraria - de Jos Tribunales Agrarios, a 

través de los .cuales, se pretendió lnstltuclonallzar la instancia -

de representacl6n jurídico-legal, que permltlera regularizar la -. 
tenencia de la tierra y legltlmar los confllctos que surgieron de 

la apllcacl6n de la ley de Tierras Ociosas, en el caso de dellJl2 

jo a campeslms "ausentlstas". A fin de cuentas todo parece lndl

car, que el Estado requería adecuar Ja estructura jurfdlco legls-

latlva en el campo-, para a:raer y garantizar las Inversiones de 
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los empresar Los prlvados en este renglón económlco, más aQn, 

cuando éstos oo estuvleran directamente vinculados a Ja agrlcu! 

tura. 

Asf mism~ la poslbllldad de que el desarrollo rural tomara el 

curso pretendido por el Estado, camblén dependfa de una mayor 

adecuación y ejercicio del control polrtlco- ldeol6glco sobre e1 -

campesinado; por esta raz6n, la posicl6n formalmente sostenida 

por el G:>blerno Lopezportllllsta se orientó hacia Ja apertuia de 

un "proceso democrAttco• • , bAslcamente, para asegurar la es

tabllldad poUtlca en el campo, e incrementar Ja eficiencia del -

contenido del dlscu1·so oflclal para legltlmar Ja tendencia de los 

propósitos estatales. En este sentido, las organlzaclones poU-

tlcas campesinas y de jornaleros agrfcolas de carácter indepen-

•• diente, podrfan actuar sin trabas jurCdlcas que las predlspusle-

ran a manlleatarse en movlmienr.os sociales clandestinos. Por -

su parte, la maqulnarla corporar:lva - representada en el agro 

por la C.C.l., U.G.O.C.M., C.N.C., C.A.M, e lnclusive por 

la C. T. M. - , se dirlgl6 a incrementar el nCUnero de aflllados de 

• Inmerso en JO• pl8nr:eamlentos de Ja Reforma PoUtlca. 
•• Hasta 1979 Ja Centnl Independiente de Obreros Agdcolas y ~ 

. campeslooa (CJOAC), no hab(a logrado el registro de su Sin
dicato (Sindicato Nacional de Obreros Agdcolas (SNOA)~ 
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sus Centrales para robustecerlas. conduciéndose como "factor 

de apoyo convincente• , en Ja lmp.lantacl6n de la ~llanza para 

la Producción. 

Ahora bien. !ndependientemente .del aserto de que la accll>n del 

Estado se concentró en el objetivo de renovar la din4mica del -

proceso capitallsta (en este caso) del Sector Agropecuario, en -

la primera mitad del régimen presidencial, se patentlz6 que los 

planteamientos productivistas y la recr.6rica discursiva, habían -

emergldo nuevamente como alternativas desarrolllstas, y no co

mo una solución concreta para salvar a la agricultura de .la crl • 

sis. Los pretenslOscs organismos supuestamente formados para -

la "eficiente• lmp.lantaclón de la Allmza para la Produccl6n, ni 

·siquiera se Instituyeron • Las unidades y distritos de temporal 

(designados a Ja S.A.R.H.), en 1979 no estaban todavía dellml

rados geogr6flcamente. Las Instituciones PObllcae de apoyo a la 

actividad agropecuaria , volvieron a priorizar la canalización de 

los recursos en favor de las zonas estratégicas de produccl6n; . 
por tanto, las cssas de crecimiento productivo del sector del 53 

y el 5. 53 en 1977 y 1978 respectivamente, m reflejaron preci-

samente, la supuesta urgencia del equlpo gobernante para amloo-
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rar 1a crisis interna de Ja producc16n de alimentos; sioo mas 

bien, la relevancia que actualmente denota el capital monopo· 

lista nacional, y por ende el capital extranjero - asr como la 

estrecha reJacl6n entre ambos·, en el sentido de que su par

tlclpaci6n es decermlnante para impulsar la acumulación de C!. 

plcal en el agro. Tan es evidente que Ja crlsls allmm tarla 

proelgul6, que para 1980 las Importaciones agropecuarias se 

elevaron a 8'644, 909 toneladas (1.3 millones de toneladas en 

l976, 3. 2 mlllones en 1977, 3. 8 millones en 1978 y 4. O mlllo· 

nes en 1979) , de las cuales Ja partida mls lmportante fue el 

mafz • De este gram se compraron 3'777, Z77 roneJadas mas 

2. 2 millones de . sor~, 443, 066 toneladas de frijol y 822, 669 

de trigo. La partida inmediata es la semU.la de soya de la -

que se obtuvieron 521, 551 toneladas•. 

Asr mismo, Jos proyectos estatales ro tuvieron 6xlto en su ln-

cenro por conformar empresas de cartcter asociativo. Ello -

se evidencll> en el hecho de que Ja burgueera agraria y flnancle 
. -

ra con iareresea en el Sector, se moetr6 renuente a invertir - · 

• Datos de la Secretada de Chmerclo. Bn: )Jan Ma. Alponte. 
Independencia Agrarla. Uno mas Uro. Marzo 4 de 1980. 
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-en las nuevas unidades de produccl6n ( deblclo a Ja condlcl6n tem-

poralera de los terrenc>s, Ja insegurldad en la tenencia de la tie

rra, Jos bajos nlveles de rendimiento, y las tasas de acumulación 

de capital ), y adopt6 una postura contemplativa preslonan<k> al E.! 

tado para que éste Jo hiciera, beneflcl4n<k>se con la mayor propor

ci6n y dlrección de las lnverslones pl'lbllcas. En todo e.aso, la p~ 

sencia del capital privado, se vió condicionada por la certeza de 

obtener altas tasas de ganancla; por tanto, reforz6 Ja producción 

de bienes agropecuarios para Ja industria y la exjJorr.actón. 

El fracaso de los proyectos, se atribuy6 también al burocratismo, 

que por la falta de coordinación efectiva entre las dependencias gu-

bernamentales, Ja corrupcl.6n, Ja desorganización interna, y el tras-

lape de funciones, se hizo m4s patente, oo obstante la Reforma Ad-

mlnlstratlva. A.unado a ello, el discurso oflci.al en torm a Jas ven-

tajas inherentes a la asociacl6n entre productores oo obtuvo el con

senso requerido. Los programas de capacltaclón y organtzacl6n pa-. 
ra Ja produccl6n propuestos por el gobierno, no .lograron Jos objeti-

vos de incorporar al pequeoo productor - ejidatario, mlnlfUndlsta, co 

munero y jornalero agrfcola-, en nuevas unidades productivas, que 
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auspiciadas cécrica y adminlstiatlvamente ellmlnarfan Jos bajos 

rendimientos de Ja produccl6n, y responderfan a Ja recuperacl6n 

de la autosullclencút aUmenrarla. 

A su vez, las medldas dlrlgldas por ·el equipo gobernante para dar 

ocupacl6n a Ja creciente mano de obra desempleada y/o subemple:!. 

da, y con ello dismlnuir el conflicto agrario respecto ·al reparto de 

tierras, no atenuaron el agudo problema del desempleo. En este 

sentido, los empresarios agrfoolas tampoco generaron las fuentes 

de trabajo requeridas para satisfacer la demanda, en todo caso, 

contrataron maoo de obra por períodos corros, e incluso, 'prefi· 

rieron reemplazarii. con tecnologfa •. C.Olateralmente, el proceso 

de sindlcallzacl6n de asalariados, desocupados y sumcupados en 

el agro, que serta conducido por la maquinaria corporativa - a 

través de Ja C. T. M. y .la C. N. c.-, para fortalecerse poirtlca

mente y asegurar .la efectlvldad .de .la apllcacl6n de .la Allanza -

para la Produccl.6n, en 1980 ~ se Jogr6, debido primordialmen-

te, a .la incongruente poslci6n y acción poUtlca de Jos dirigen-

tes, respecto a Ja consecucl.6n de Jos objetivos pretendidos por 

el gDblerno, y a .las pugnas entre dichas organizaciones por Jo• 

• Esm. altuacl6n se refiej6 en .el caso de las agrolnduscrlas pri· 
vadas ubicadas en Ja regl6n de la Huasteca Tamaullpeca, que 
funcionaron hasta prlnciplos de 1980, con un reducldo nClmero 
de tra~jadores, en su mayor parte eventuales. 



grar Ja hegemonra del proceso de slndlcallzacl6n. 

En resumen. Ja Alianza para Ja Produccl6n en el agro para . 1980, 

solo result6 ser un mero recurso soffstlc.o de coy untura. cuyos 

endebles planteamientos se ·reconslderarfan al lnlclarse la segun

da etapa del Goblerm U>pezportllllsta, como la Cmlca alternativa 

posible en aras de un mayor dlnamlsmo y raclonalldad del sector 

· para recuperar Ja autosuflclencla alimentarla. 
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ll. REORlENTACION DE LA POLITICA ECO~MICA SEXENAL 
PARA EL TRIENIO 1980-1982. 

l. LA REDEFINICION DE PRIORIDADES EN EL MEDIO RURAL 
PLASMADAS EN EL PLAN GLOBAL DE DESÁRROLlb. 

Al !nielarse la segunda etapa del gobierno LópezportUllsta ba-

jo el argumento de tres aoos de rusteridad, .Ja necesidad de CO,!! 

figurar un nuevo escenario que le otorgara vlabilldad al creclmle! 

to económico del pafs a largo p1az0, adquirió una .forma especUl

ca. En el lenguaje del sector oficial, se aludió a la crlstalizac16n 

de un proceso de construccl6n, de un sistema de planeaclón inte-

gral del desarrollo nacional, como estllO propio de gobierno. Con

secuentemente, como sl ello modlflcara las condlclones reales de 

la evolucl6n del capltallsmo en nuestro paCs, al reajuste de los me

canismos respecto al rumbo econ6mlco a segulr se le deoomln6 -

Plan Gloml de Desarrollo. 

En el pasado reclente una aparente coyuntura favorable, ocasionada 
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por el. ascenso en la produccl6n de mergétlcos 1 su demanda en 

el excerlor, y el lntento de optlmlzar el flujo de divlsas prove

nientes de su venta, hab(a lnducldo al Estado a la redefinlcl6n-

de las acciones de poHtlca económica y soclal. Se trataba de-

lograr una mayor eflclencla y modernización en los sectores -

económicos, concomltante a la conjugaclón armónica del slste-

ma productivo. Ello por el contrario de la conjetura estatal , 

aunque pone de manlflesto que el petróleo se consideraba como 

un elemento determinante para subsanar la economía nacional, 

éste no resulcarCa nl slquiera apto para propléiar una rescruc-

curación verdaderamente raclonallzada del rumbo a seguir por 

la formación social mexicana. Entre otros argumentos, porque 

en el mercado internacional la venta del crudo estA condicionada 

a las presiones que sobre el preclo, · ejercen los paf ses itlustri!!_ 

!izados, AdemAs, lo que es mas importante aCm, los considera-

bles incrementos en el valor de las exportaciones de petr6leo no 

han alelo suflclences para cerrar la brecha que exlste en la cuen-

ta corriente. Por sl fuera poco, la persistencia y aceleración -
. 

de la inflación, el Incremento substancial de los niveles de dese'!!. 

pleo y subempleo, la aguda concentraclón del lngreso, la Lneon

gruencla en toroo a la libertad · y justicia social, son entre otros, 
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factores que a la postre dejan ver Ja aton(a de Jos planteamien

tos propuestos por el esta<b para dar respuesta a Jas priorida

des nacionales. 

Respecto al agro, resulta necesaria una dlsertacll>n en busca de 

elementos que permitan el anAllels de los p.lanteamlentcs esrata

les durante Ja segunda mltad del período gubernamental. ya que 

parece ser una suposlcll>n tradlcloml para Ja admlnlstraci6n pQ

bllca en turm, que las acciones propuestas en torm. a la moder· 

nizacl6n. como 6nica alternativa para dar soluc16n a Jos proble

mas que aquejan el medio rural (sobre todo en Jo que se refiere a 

Ja produccl6n de granos), conllevan indlscrlmlnadamente aJ desa

rrollo del eectoT.. Como es poelble observar, ésto no ha resul· 

rado asr. 

Deade la perspectiva oficial, se puede apreciar que la eflclencla 

renovadora de au1 deflnlcione1 en aparlencla expUcltas sobre -

el campo, configura.ron un modelo de deaanollo, que hasta 1979, 

no ~ co1110lldarae aobre la base de la Alianza · pam Ja Produc

c.l6n para confrontar con. fundamento el extremo alarmante de la 

crl•l• a¡rfco.la. En 1980, el proyecto c:oulste en " la prese11-
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racl6n esquematizada de las vlrtudes" de una nueva estrate-

gla de polftlca económlca agropecuarla, inserta en el Plan -

Global de Desarrollo. Este postula el aumento sostenldo de la 

actlvldad primaria como Qnlca forma para coadyuvar al crecl· 

miento del sector. Supone, que de continuar el déficit de Ja -

produccl6n -de alimentos y el consecuente Incremento de sus --

lmportaclones, Jos beneficios de la venta de hidrocarburos al -

exterior se contrarreetarfan considerablemente. Proyecciones 

efectuadas en 1980 establecen que, de seguir ase la trayectoria , 

para 1982 el valor de .las Importaciones de graoos represeni:a

rfan el 34. 53 de las exportaciones de petroleo y sus derivados, 

el 50. 5% para 1985 y el 72. 73 para 1990. • 

A sr pues, desde la panorlmlca gubernamental, Jos recursos pe

troleros son .la clave para revertir la tendencia de Ja lnsullclen

cla allmentarla. Allrnentos y nergéclcos surgen como vectores --

•ta necesidad del EscadO por replantear la respuesta hacia el -
agro, va m4e allA del uso que se les otDi;gue a .las divisas ge
neradas por loe energ6tlcos. · La cuestión de fondo radica en -
gran medida en la metamorf6sis sufrida por Jos pe.raes pertm· 
ricos -como _México-, de exportadores en importadores de ce
reales, Dlcha conversl6n en el mercado lnternaclonaJ, corres
'ponde a una realidad lotema m mema grave: la lntegracl6n ·de 
la agricultura nacional en la cadena agroindustrial mundial. be-
cho que por supuesro va en contra de la mrstlca naclonallsta. -
revltallzada por el Estado,. por lograr una -mayor auronomra res 
pecto a la tue~a nejp>cladora que le confiere al pare su balan--
ce energétlco. Véase: la. parce de este trabajo 6 juan Ma. -
Alponte. Uno · Mas Uno. Mzo. 4·1981. Cifras: Plan de Desarro· 
!Jo Industrial 1980. SEPAFIN. 
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·~ . 

convergentes en el marco de la ·nueva medida estructural cons-

tlDJída en el Slstema Alimentario Mexlcano. El SAM es la res 

puesta que el Estado pretende dar para sortear la crlsls agrop~ 

cuarta agudizada en los llltimos anos y cuyas tendencias funda-

mentales han sldo esbozadas en los apartados anteriores. Mas 

especr flcamente, y en términos de su propio discurso, el SAM 

integrado por 20 proyectos· es un vasto esquema estratégico de 

apoyo técnl:o-flnanclero, de objetlvos, metas e instrumentos de 

acción de corto y largo plazo, que integra la producción agro~ . 

cuarla y pesquera, Ja industria alimentaria, Ja tecmlogfa, la -

comerciallzaclón y distrlbuci.6n de allmentos. A trav~s del SAM 

el estado se propone aumentar la pl'oducclón de allmentos bhi

cos e· incrementar el consumo de la población más empobrecida 

y con acentuadas deficiencias nutriclonales- que hasta 1979 se -

habran calculado en 35 mUJones de personas, aproximadamente.• 

C.On Jo primero se pretende recuperar Ja aurosuflclencla alimen

tarla y, con Jo segundo, desarrollar un esquema de redlstribucl6n 

del ingreso. 

1 segdñ el lñatU:uto Náclonal de Nutrlcl6n, los mfnimos nutricio 
nales se constituyen en el consumo de 2, 750 caladas y 80 gra:
moa de prote(nas, diariamente. 
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Sln embargo, lil poslcl6n .. modernista" de Jos planteamlentos so· 

bre el campo, aunque aparece como condlclón suflclente para la 

recuperaci6n y vlgorlzacl6n del sector, evldencla que para el Es

tado, el objetivo fundamental de Ja nueva estrategia consiste en 

optimizar el desarrollo del capitalismo en el agro. Tan es as( 

que. dentro de Jos llneamlentos del esquema propuesto, se autoaslJ 
•' 

na el papel de conductor del proceso, revestido de la preocupaci6n 

por lograr la autosuflclencla alimentarla y el abasteclmlento acep

table de su demanda a nlvel nacional, dejando fuera al protagonls· 

ta central. Tal autooombramlento se desprende directamente del 

texto oflclal del SAM. en el cual el Estado busca : transformar el 

cadct e r de las c.ondiclones de producción agropecuaria en el con· 

texto de las !reas de temporal. mediante el despllegue masivo de . 

recursos, y configurar sistemas agroindustrlales•allmeoticios a -

través de la perticlpaclón asociativa de productores que respondan 

a formas de organlzacl6n superiores para la producci6n, es decir. 

Ja produccl6n de materias primas, su trans.formacl6n y comercia-

llzación. Paralelamente, el Estado pretende también ampliar Ja -. 
frontera agrfc.ola- que por supuesto se encuentra debidamente dell-

mltada y protegida- sobre todo en el tr6plco htlmedo, <bnde se SUP2 

ne un vasto potencial productlvo; a lo que conviene agregar una clr

cunstancla singularmente desfavorable: el coooclmlento que se tiene 

del tr6pico hClmedo,, oo faculta para encontrar niveles .de producti-
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vidad aproplados, que permitan aprovechar, incluso conservar, 

Jos ya devastaoos recursos eco16glcos de la reglón sureste. 

Así mismo, el SAM considera a los campeslnos, como apa

rentes sujetos prlnclpales del desarrollo agrrcola, bajo una 

"revltallzacl6n hlst6rlca" de allariza entre el Estado y los -

cam¡)eslnos, y un apoyo pQbllco a su orpnLzacl6n poUtlca. 

Evidentemente, Ja estrategia propuesta no solo se caracterl

z6 por la reorlepta.cl6n de la estructura productiva. En ba· 

se a !eta, el Estado reeonocl6 que para poder arribar a la 

consolldacll>n del proceso de desarrollo capUallata. en el agro, 

requería de un marco juddlco -legal y de otros elememos -

que actuaran como condlclonantea superestructuralea para oto! 

.garle vlabllldad a .la estrategia. Asr pues. tres meses antes 

de flnallzar el afio de 1980, aurgl6 la Ley de Fomento Agro· 

pecuarlo, cuya· hunlnente aprobacll>n. tras un larfP confllcto 
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en eJ que fueron lmpugnados 91 artrculos de Jos cien que integran 

Ja Ley~ reitera qüe el SAM es un proyecto- productlvista con un 

claro t1Dlll .bur¡u61, adornado con ribetes popullstae. Cualquier o 

tro prop61lCD • como Ja resolu.ci6n al problema de Ja tierra-, que

da subordl•dO al aumento de la produccll>n y productlvldad, medidas 

· concebida• 90bre Ja hase de una 16gica capitalista en Jos térmlnos de 

Ja estructura agraria y las relaciones soclales de producc16n exls· 

tentea. 

Ahora bien. la redeflnlcl6n de la polltlca econ6mica agropecuaria de 

1980, no fu& el reswrado de la combinacllm de circunstancias hler6-

rlcaa lmprevlata~ .. - dicho sea por el petr6Jeo-, nl por el avance l! 

• La seel6n de Ja CAmara de Diputados en Ja cual se aproh6 la inl 
claciva de Ja Ley de Fomento Agropecuario dur6 poco m4s de 'J5 
horH. En dicha sesl!>n. no ob1tante las advertencias de los partl 
do• O>munista Mexicam, Sociall1ta de los Trabajadores y · Popu.lá"'r 
Soclallara- en el sentido de que Ja Ley generada aCln mAs violen- . 
cla en el campo y afectar(& aln lugar a dudas las formas tradlclo 
mies de organlzacl6n campealm como el eJldo y Ja comunidad -,-
. .lo• partidos Revolucionarlo lnatltuclonal. Accl6n Nacional. Dem6cra 
ra Mexicano y Auténtico de la Revolucl6n Mex., sostuvieron - eñ 
virtual unl6n-. que la Ley prantlzada la autosuticiencla alimenta 

· rla del pare. Emlllo Lomas.Uno mas Uno. Ole. 16.1980. -
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telectual de la burocracia pClbllca en el establecimiento de la pla

neaclón como fundamento polftlco. Por el contrario, los prole~m! 

nos de la estrategia estatal de desarrollo capltallsta en el campo, 

constitulda en el SAM y la Ley de Fomento Agropecuario, tuvieron 

su origen en el aoo de la ofensiva polftica-ldeo.16glca de la burgue

sra rural hacia el Estado. Los antecedentes se inician en la ante-

rlor admlnistraci6n pO.bllca, encabezada por Luis Echeverrfa, en 

el informe de Labores que rindl6 el Comité Directivo de Ja Confe

deración de Asociaciones Agrícolas del Estado de Slnaloa (CAADES) 

en 1976. En dicho informe, después de calltlcar al ejido como una 

unidad de producci6n permeada por Ja lneflclencla y Ja corrupción, 

se propu&o un proye~ro agrfcola !~basado en Ja seguridad de Ja Lnver 
. \ . -

sl6n de la inlclatlva privada y .Já lnauguracl6n de una etapa superior 

de Ja reforma 'agraria, . capaz de ofrecer soluciones al problema . ali

mentarlo naclonaM,Y. En eaa ocasl6n surgl6 Ja ldea de Jos convenios 

de asoclacl6n entre .los empreaarlos agrícolas y Jos ejldatarloe, al 

considerar um nueva etapa que: .. propugnara por la constitucl6n de 

empresa• de tipo mixto, con .la partlclpaci6n de Jos ejldatarlos, Jos 

pequeftos propletarloa, el"Bstado· y el capital privado, y en donde los 

G' RellO FermñdCi. PoHtlca Agrfcola y Lucha de CJaaes. En: Rev~ 
. Nueva Antropo.logfa.AftoV. No.17.p. 7. .· 
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campesinos carentes de tierra, tendrían la posibllldad de emplearse 

con un ingreso seguro y con todas las prestaciones y derechos que 

la Ley del Trabajo establece"l.Y. Asimismo, para crear las asocl! 

clones entre ejidatarlos y, pequenos propietarlos se planteó la nece

sidad de adaptar las leyes agrarias a las nuevas condlclones, hacié,!! 

do.las cláras y deflnldas. 

De esta forma- sin entrar en mls detalles sobre los ancestros de 

la actual . polftica económica agropecuaria·, se puede obseivar que 

el engrandeclmlento y lucidez de los propósitos de la burguesía ru

ral, plasmados m una propu.esta de desarrollo nacional para resol

ver el problema alimentarlo y consolidar el capitalismo en el agro, 

fueron ampllamente acogidos en las esferas mas altas de la buroc~ 

cla, y finalmente - desde luego después de haber sldo reformados-, 

aparecleron p('lbllcamente afk>s mis tarde, como una estrategia del 

. Estado que en palabras del ejecutivo, se erguía como : "un esquema · 

lógico, racional, fundtldo en_ cifras precisas de necesidades y un sl! 

tema para. convertir las neéesldades en demandas"l,Y, cuyo CQmp1! 

1_;1 Lauro Dlaz Castro.Presidente de la CAADES. lnf. de Jab:>res 1976. 
En: RelJo Femuldo.Op. Cit. p. 7. 

l.!/ Granados Chapa Miguel Angel. Uno mas Uno. Plaza PClbllca. Marzo 
19 de 1980. 



mento legal, vino a reiterar la lmperatlva convlccl6n esratal res

pecto a Ja urgencia por optimizar el desarrollo capltallsra en el m_!! 

dio rural, y por ende, la descampeslnlzacl6n que aparece, consecue.!!. 

temente, como Ja "carra• más Importante a jugar por la administta

cl6n l...opezportUllsta. 

De esta manera, el objetivo fundamental de Ja estrategia en el campo, 

parece lo sullclentemenre claro. Hasta ahora se ha visro que las pre~ 

tenclones de Estado se perfilan indudablemente hacla el .fortaleclmle~ 

r.o y expansión del capital en el agro, Sln embargo, cabe precisar 

en un anAllsls mAs detallado, hacla donde el aparato burocrAtico -

pretende dlrlglrse v. cuales son los mecanismos a utUlzar para oto! 

garle vlabllldad a Ja apllcacl6n de la estrategia. 
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lll. LA PRETENSION ESTATAL DE DESARROLLAR EN FORMA 
ACELERADA EL SECTOR AGROPECÜARb. 

l. EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXlCAt-1) Y SUS OBJETIVOS. 

Como hemos visto, .la estrategia de desarrollo rural propuesta en 

1980 por la administración Lópezportilllsta, resume Jos esfuerzos 

sin precedentes del estado, . tendientes a ·reforzar ·sutilmente la lm-

peratlva trayectoria del desarrollo capitallsra en el agro. Pero pa--

ra fundamentar tales aflrmaclones, es necesario detenerse en el es . -
cudlo de Jos componentes de la propuesta. 

Asr pues, El Sistema Allmentarlo Mexicano surgl6 como planteamien -
to totallzador de largo plazo, pretendiendo ser el lnstrumeoto estra

tégico para Jograr la revitalización del sector agropecuario. La co~ 

cepción gubernamental del proyecto _lo coloc6 como poslbllltador de: 

la autosuficiencia alimentaria en el corto plazo•, parale.lamente a Ja 

poslbUldad de acceso continuo de la poblacl6n a Jos alimentos: el 

• EJ SAM determlm que era factible. llegar a la autosuflclencla de 
marz y frijol para 1982 y dar pazos flrmes para alcanzarla en - . 
Jos dem4s productos b4slcos deficltarlos para 1985. Sin embar
go, en los primeros meses de 1981 las imporraclones de b4slcos · 
aumentaron a 397 mil.Iones de dbJares, o sea, un 953 mas que -
en el período correspondiente a 1980 segun lnformacl6n del lnetl • 
cuto Mexicano de C.Omerclo Exterior. UNO MAS UNO, Mayo 31 -
de 1981. 
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fonaleclmlento de Ja independencia del pals al orientarlo hacia Ja 

autosuflclencla de graoos; Ja ocupaci6n y mlnimos de bienestar de 

la población al generar empleos rurales: Ja reorlentaclon del con

sumo de las mayor[as hacia la satlsfaccl6n de sus requerimlencos 

nucrlclonales: Ja mejor dlstrlbuclón del ingreso medlante la reactl

vacl6n de los productores y . 7.0nas temporaleras, y Ja reaslgnaclón 

de los recursos; un creclmlenco alto y sostenido del sector, media.!! 

te el impulso a Ja creaclbn de agrolndustrlas y la coordlnacl6n de 

actlvldades comerciales y de dlstrlbucl6n y a la autonomra tecoo~ 

glca en tales actlvldades. 

Es importante seiBJar que 20 proyectos sustentan Jos objetivos men

cionados, pues al parecer a.bordan la problemltica rural desde Ja -

producci6n hasta el consumo¡ tan es asl que se intent6 integrarlos 

de acuerdo a su incldencla en cada una de las fases o esferas de 

la actividad agropecuaria. Precisamente en como a Ja conformac16n 

de esf?s proyectos, el equipo 93beman1:e pretendló dar coherencia a 

la estrategia de desarrollo. Sln emhlrtP>• aan falta ver sl efectiva

mente dichos proyecto• responden a laa metas populares que se pos

tulan •. C.On eate prop6alto se presentan fntegramente a contlnuacl6n: 
.. / 

• cabe menclOnar que el SAM ae e1abor6 aln recurrlr a la auscuka
cl6n. del sector campealno. 
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"l. - Marco de referencla, La polCtlca de autosullclencla allmentarUI 
se encuentra estrechamente vinculada a la reactlvaci6n de Ja econo· 
mía y con Ja acción del Estado en el modelo del pafs al que aspira• 
moa. 

2. • Perfil nutrlclonal. El objetivo primordial de satlsfaccl6n dlnAml · 
ca de las necesidades nutrlclonales de la poblacl6n exlgl6 conocer Pt 
mero su sltuaclC>n actual. 

3. - Balance de oferta y demanda de una Canasta de Alimentos. A -M 
partir del perfil nutriclonal se conformó una canasta de c:onsumo (C. 
B. R.) que representarl la expresión real de las necesidades nutri
clonales de toda Ja· poblacll>n y un instrumento de planlflcacl6n. 

4. • Sistema Alimentarlo lnternaclonal. Ante Ja transnaclonallzaclón 
de los patrones alimenticios y Ja conversión de gran níimero de -
países de exportadores en importadores ner.os, se alx>rd6 la proble
mA.tlca desde la perspectiva que tiene el pals en cuanto a su poten
cial productivo, financiero y tecmlógico y Ja decisión de no depender 
del exterior en lo. que toca al suminlstro de cereales blslc:os. 

s.- Insumos y Servicios Estrateglcos. Pretender que M!xlco desarro
lle su potenctal prodlictlvo y tecnol6glco en la cadena alimentarla y 
por tanto se propicie una mayor integracl6n económica, sectorial y 
espacial, lmpllcl> contemplar aquellos insumos y servicios que tie
nen mayor incidencia en Ja problemAtica alimentaria. 

6. - Produccl6n Agropecuaria. Aumentar Ja producci6n no slgnlflca 
solamente incrementar la produccl6n en los alimentos bAsloos hasta 
.lograr la autosullclencta en elJos, sino generar una mejor dlstrlbu
clbn del ingreso entre los principales productores de la Allama Pro 
ductores • Estado. -

7. - Industria Alimentarla.· Promover Ja Industria Alimentarla e lmpul 
sar la creacl6n de agrolndustrlas integradas;. propicia formas de or': 
ganlzacl6n superior por parte de los campesinos y permite al Esta~ 
canalizar su accl6n de apoyo, regulación y aslstencaa con gentes mAs 
callflcad!ls y en meoos nQmero, mejorancb su eficiencla y au lnclden 
~. -



.... ,. ·· · ~· .. , ._. ~;'' .. 
. -······ ····.- .. ·.· ··· .... , •... .. ,. "·'.'' ·:i.····• ..... ·:: -· 

. • :r: • ~ - ,,,,.,.,.;o·--:" "• -.:.¡·•.,• ' 

-82-

8. - Mercados, C.Omerclallzacl6n y Dtstrlbucl6n. Es necesaria la 
coordlnacian de actlvldades comerc\ales y de distrlbuclbn en una -
red logfstica a fln de garantizar la compra•verua tanto de Insumos 
como de aiimentos. 

9.- CONASUPO. La lmportancla de esta Institución al interior del 
SAM esr.a dnda porque constituye un canal lmponan1:e para Ja apli
cación de diversos Instrumentos de polltlca. 

10. - Polltlca de Consumo , Dlstrlbucl6n del Ingreso y Mlnimos de 
Bienestar. La estrategia de produccton- ingreso del SAM no lmpll· 
ca soJo elevar y mejorar nutrlclonalmente el consumo, sloo tamblén 
slmuJr4neamenre. la generaclbn de ingreso. As(, se ldentlflcaron -
las necesidades escenclales de la población, anaUzando posibles mo
dlflcaclones en la distrlbucl6o del ingreso y en la estructura de la 
d~mand!I. 

11. - Sistemas de Granos BAslcos. El eje del Sistema Jo constituye 
el marz, no solo por su importancia en ta dieta de Ja población en 
su conjunto, sino porque ademAs constituye el cultivo fundamental 
de la economLa campesina. ~ am entonces que reactivar el tempo· 
ral supone tamblen convertir en protaw:>nistas actlvos de la escrate· 
gta a Jos prlnclpalee consumidores deflcltarlos de la Canasta BAsica 
recomendable. 

12. - Sistema de Oleaginosas. Se formularon metas .realistas para la 
aurosuficlencla en el medlam pbzo y 1a tntroduccl6n de una mayor • 
dlversldad de cultivos forrajeros a fin de abatir el problema en el 
abastecimiento de oleaginosas. 

13. • Sistema de Allmentos productores (prote(na animal). El creci
miento y la modermzacl6n del país, además de plantear· incrementos 
en la demanda de granos y oleagioosas,. tendrá que preveer el abasto 
de la demanda de carne, leche y huevo. 

14. • Sistema de Pesca y Acuacultura. Este sector de gnn potencia
lidad, tlene un papel fundamental en Ja estrategia de autosuficlencla 
de alimento• bAalc:os por eJ alto valor nutrltlvo del pescado y porque 
au precio por gramo de protetna ea mAs bajo entre loa allmenros de 
origen animal. 

. . ·.~· .... \ 



15. - Sistemas C.Omplementarios. Los sistema azl\car, frutas y le
gumbres son importantes no solo porque son ndamentales para la 
nutrlcl6n de Jos mexlcanos, sino porque en el caso de las hortalt
zas contribuyen como dlvlsas al desarrollo del paCs. 

16. - Alimentos no Tradicionales y Enrlqueclm nto de Blslcos. Es 
necesario utlllzar toc:b el potencial productivo l pars incluyen do 
aquellas fuentes no tradicionales de allmencacl n. Es imperativo 
entonces rescatar algunos alimentos de alto va or nutritivo y bajo 
cosr.o que han sido abarmnados por la modern aclón comercial de 
las dletas. 

17. - Suministro de Alimentos a :zonas CrCtlcas 
geogrAflca de Ja pobJacion objettvo del SAM es 
sable para llevar a cabo la estrategia propues 
mo de consumo. 

La precisa ublcacl6n 
n requisito lndlspen
tanto productiva co-

18. - Tecnologra de alimentos. Nuestro país po ·ee un pocenclal real 
para ser autonomo productiva y tecnol6gicament en toda la cadena 
allmencarla. A partir de cecnoJoglas utlilzadas en 1a cadena se for
mul6 un cuerpo de criterios acordes para logra la autooomla na
cional y una raclonalizac16n de costos y abatlm nto de mermas en 
A.reas escrategicas. · 

19. - Promocllm y Bducaclón para la produccl6n 
gente modificar paulatina y cuidadosamente hAb 
poblacl6n para lograr una buena nutrlclOn sobre 
determlnacl6n de la Canasta recomendable. 

20. - .AnAllsls Institucional Legal y Admlnlstratlv 

el ~nsumo. Es ur
s allmeritctos de la 

a partir de Ja -

cl6n completa de todo el Slstema en la consecuc n de sus. metas pro· 
ductivas y de consumo, es sobre todo un basto e fUeno dentro de la 
Reforma Admlnlstratlva. "1.2/ 

l~ Ibcumento S.A.M., Medidas Operativas •••• ••••• p.p.4-13 • . 
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Tomando en cuenta éstas caracterCstlcas, rodo parece lndlcar que 

los objetivos del S.A.M. se dirigen b\slcamenre hacla la vigorl

zacl6n de la economía campesina. Sin embar9). Ja pretens16o e! 

tatal de desarrollar en .forma acelerada el sector, slgnlflca que 

no es casual el apoyo a este secror. de la agria.iltura en pos del 

"rescate de la producc16o de bA.slcos", ya que con éste p.ropósitq 

Jo que finalmente se persigue ea abrlr nuevas pautas a la expan· 

si6n del capltal en el agro. El.lo se refleja en el discurso estatal, 

al mencionar que Jas metas del SAM son asequibles, s6lo me-

diante la modernlzacl6n de las unidades de producción en su ma

yoría de temporal•, y de la significativa reducc16n de la presen

cia econ6inlca del l~productlvo y estéril sector minlfundlsta. ••Por 

tanto, para el Estado la conformacl6n de sistemas agrolndustrla

les son la fase mis dlnAmica del desarrollo, y su peso econ6mlco, 

superior al ingreso de cualquier productOr prlmarlo. 

• "La estrategia de producc16n de blaicos se centra en un esfueno 
sln precedentes en el temporal. aunque oo se agota ah[. Esto es 
ast porque ah( estA la mayor productividad no satisfecha de nues 
tra agricultura y porque conocemos el potencial de crectmlenro <le 
estas reglones". D:>c. SAM. Prlmer Planteamiento. p. 28. 

••Al respecto Caaalo Lulaael.ll, uno de los mlxlmos exponentes del 
proyecto, en entrevl&ta concedida a OONACYT en junlo de 1980, ar~ 
mentaba lae pretenaione1 gubernamentales en este sentldo, Declara:" 
ba que "aQn prevalece el mlnlfundlo pulverlzado absolutamente emPQ 
breclcb, por tanto, debe. reagrupane, compaccarse y echarse a p~ 
clr en loa caaoa poalblea". Com. Q)NACYT, )anlo de 1980. N1m. Uf. p. 
86. . 
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En este sentido, para posibllltar la lmplementacl6n de las unidades 

agrolndustrlales, el Estado readecuó Jas formas de organlzacl6n P!. 

ra la produccl6n. En adelante, condlclonarra la partlclpaclón de los 

productores directos- ejldatarlos, mlnUundlscas-, en el proceso de 

producción, y no precisamente como beneficiarlos, slno como merof 

factores de éste. El pieno sometlmlento de los campesinos, impll-

caba un instrumento mAs, el del "RiesWJ C.Ompartldo". Sería ope· 

rado por los Distritos de Temporal y garantlzarra la tantas veces 

nombrada "eflclencla productlva".Asegurarra en e~pecle, un equi

valente a la producci6n promedio que obtiene el productor tradlclo 
. -

nalmente, en caso de que la produccl6n se pierda total o parcial· 

menee; o blen, aJ1:1stAndose a las recomendaciones tecnológicas. 

Lo anterior slgnlflca que al quedar en maoos del Estado "la a&lgD! 

clón de metas de produccl6n, criterios tecnológicos y de c.ons~mo, 

formas de trabajo "inducidas", control y supervisión del reparto del 

producto, el proceso productivo de los campesinos serla totalmente 

exproplado:'l~ es decir, qpe la economfa campesina se acercarra 

irreversiblemente a su fCn, en canto que el proceso de descampel!!, 

l~De Val psé. ¿A quién beneficia el SAM? En: Rev. Nueva Antro
pologfa. No. 17. Crisis Agrfcola y Estrategia AUmentarla. 
Mayo de 1981. p.169. 
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nizacl6n se aceleraría. Dlcho de otra manera , en base a plante!_ 

mientos aparentemente "campeslnlstas", el SAM justlflca la tran! 

formaclón de los campes iros en trabajadores rurales, bajo la -_- -

creencia de que al ser socios de empresarios privados tendr4n -

acceso al reparro equitativo de utllidades. Ello por el contrario, 

al margen de la problem4tlca real de la producción campesina, evl, 

dencla los verdaderos intereses del S.A. M •• El impulso a la pro

ducción como negoclo, bajo la comblnaci6n inversionista prlvado

campeslnos, deja ver claramente que para los campesinos que PI'2, 

ducen alimentos blslcos, e.cm costos inferiores y que los consumen, 

hacerlos depender de sus "futuras ganancias" tiene mucho de sarca! 

mo. La ganancia remunera al capital, y ~sro es precisamente Jo 

que los campesinos del pars no tienen. Viven de su trabajo y de 

su tierra que comblnan, no para ganar, sino para subsistir! 

Ahora bien, con el objeto de dar mayor viabllldad al esquema de 

desarrollo basado en la descampeslnlzacl6n, el Sistema Alimenta

rlo Mexicano también se dirige a la consecucl6n de los siguientes 

objetivos ¡x>Jítico·ldeo16glcos: preservar y robustecer la soberanía 

nacional, anre el manejo poUtlco que ciertos pafses hacen de su 

ventaja alimentaria; alcanzar mayores niveles de justicia y blene! 

* Wase: Warman Arturo. "Un afto mAs. P.roductlvismo y ParAllsls 
Agrarla". u y 6ltlmo. Uno mas Uno. Dlclembre 31 de 1980. 
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tar social en el campo; sentar las bases que permitan una mayor 

partlclpacl6n organizada en el escens rio polftlco de los producto

res, como medlo fundamental para llevar a cabo la estrategia del 

SAM; proplclar y estimular Ja particlpaclón de las organlzaclones 

polfclcas campesinas y de jornaleros agrfcolas de corte proestatal, 

e inclusive independientes, en el seguimiento de la estrategia eco

nómica; ausplciar la coallcl6n poHtlca con y entre las organlzaclo 
. -
nes representativas ( de corte estatal e lndependlences), como tA~ 

tlca de allanza, consecucl6n y negoclaci6n, para ~ eficiente lm

plantacl6n del esquema de desarrollo; generar los niveles requer_! 

dos de legltimldad, partl que exista consenso· respecto a las accl2. 

nes emprendldas por las dlvereas lnstanclas gubernamentales en 

torro a la estrategia; fundamentar la lmagen de loa •nuevos camJ. 

· nos" para acelerar el proceso de desarrollo capltallsta en el agro; 

procurar la eflclencla en el contenido y transmlsl6n del nuevo me!! 

saje ldeológlco vía los medios maslvos de comu9lcacl6n. 

C.Omo es posible observar, .lo que busca el Estado a través de la 

consecución de Jos objetlvos polftlco-ldeol6glcos, es imprimir un 

un contenido aparentemente "popullsta .. • al proyecto, a · fin de ln-

• Al respecto, IOs timoneles gubernamentales , las centrales campe 
slnas y obreras de corte estatal(C.N.C., C.C.l., C. T.M., etc, ).y
en ocasiones la prensa nacional, a partlr del anunclo oflclal del 

· SAM, hacen "eco" al dlecurso con declaraclones apologistas, en el 
sentido de que la nueva polftlca allmentaria beneficlarA a Jos sec
tores desprotegldos de la poblaclón. 
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crementar Jos niveles de conllanza y legitimidad que le permitan 

conducir eflclentemente la estrategia. Pretende lograr que las or• 

ganlzaciones campesinas y de jornaleros agrCcolas, corporativas 

o no, coadyuven a la cabal consecucl6n de las metas del S.A. M •• 

Desde la perspectiva oficial. esro Lmpllca efectuar una eficiente y 

eficaz negoclacl6n poUtlca con los dlrlgentes de estas organl.zaclo

nes polftlcas, en materia de apoyo a obras de lnfraestiuctura y º! 

ganizacl6n para · 1a produccl6n. Con ello, se estad en poalbllldades 

de asegurar la eetablllclad P>lrtlca en el campo, requerida por el 

capital para su e.xpansl6n. Colateralmente, buscad allanar el Am

blto de las demandas agrarias, para que la tierra deje de ser el 

m6vll prlncipaJ de Ja lucha y mé>vlmlenro campesino. • . 

A manera de s(nteals se puede decir, que el esquema estatal de ~ 

sarrolJo rural versa su estrategia en torno a Ja descampeslntzacl6n· 

empreaarlallzacl6n•proletarlzacl6n. o sea, en el desarrollo t(plca

mente capltallata en el campo. El equipo ¡obemante. estimulad 

la lnveral6n de la burgueara en el agro y auaplclad la particlpa

cl6n del eector aoclal. ea el cabal .logro de Jos objetivos seftala· 

' BI tanraa veces prometldO de1abotp del rezatp agrario, que es el 
lnetrumeim lepl pan zegular el proceso de polarlzacl6n, no se 
cumpll6 en la fecha que ee hab(a acordado por Jaa autoridades ofl 
clalee. En 191K> no hum avance. · . -



-89-

cbs, a través de medidas econ6mlcas, Instrumentos y mecants. -. 

moa de domlnacl6n polftlco-ldeo16glcos, que se verán en el el

gulente apartacb. 
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2. LOS REi'JRIMIENTOS PARA EFECTOS DE LA REALIZACION 
DE LA E TRATEGL\ EN EL MEDIO RUIAL. 

Los argumentos del apartado anterior, sugleren que para lograr 

las metas lijadas por el Estado como "elixir" en el medio rural, 

existen importantes elementos de anllllsls. en el sentido de que la 

planeaclón operacional de la nueva estrategia de polrtlca económl· 

ca agropecuaria suatenlBda en el SAM. esgrime a la concurrencia 

de medldas econ6mlcas, poUtlcas e ldeológlcaa, para ¡:xxler pone! 

la en marcha. En este supuesto, el aparato estatal debed fortal.!, 

cer su papel rector a través de la presencia de las dlveraas lns

tltuclones pClbllcas, linpulsan<b el rescate de la potencialidad ali· 

mentarla y el efectivo desarrollo del capltallsmo en el agro. Requl: 

re de funciones secrorlaJes concretas, que de acuerdo con el con-

tenido del SAM, se dlverslflcan en varios rubms. El.Jo slgnlflca, 

que la vlabllldad a larJJ> plazo de Ja estrategla depende en gran 

medlda, de la conalstencla y el éxlro que se tenga de la apllcacl6n 

e·n el agro, del Plan "Nacional de Desarrollo Industrial. y del de 

C.Omerclo y Empleo*. El prlmem incluye el Plan de DesarrolJo - · 

' oe ninguna manera se descarta la relevancia del Plan Nacional 
Agropecuario y el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 
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Agrolndustrial, dentro de Jas ramas que se c0nslderan prlorlta-

rlas. A Jo que cabe agregar que el G>blerno Federal, para pro

mover Ja agrolndustria en 1980, "asignó un presupuesto total de 

129' 135, 000 mlllones de pesos, de Jos cuales 1, 270 millones se

rfan manejados por diversas entidades federales y el resto lo a-
. l'lj 

plicarfa el sector paraescacar•. El segundo, concibe un sistema L,!! 

tegral de abasto a nivel nacional, que pretende Ja transformacl6n 

y modernlzaci6n de las etapas que recorren los productos, desde 

el productor hasta el consumidor. AdemAs, consl~ra la impor

tancia que revlste la apertura de nuevas fuentes de empleo. 

A sr, desde el plano de la producción y la transformacl6n, Ja ate_!! 

ción est11i:al estarA concentrada en: a) fomentar la asociacl6n de 

productores ( ejidatarlos, comuneros, · mlnlfundlstas e lnverslonl! 

tas privados), buscando constituir "unidades de producción" que · 

comprendan terrenos y medios que puedan manejarse en forma CO,!! 

junta, participando de los servicios de mecanización, distribución y 

aplicación de insumos, pros:eeamlento y comerciallzacl6n de pro-

l!/FIOres Enrique. Uno mas Uno, Diciembre 26 1980. 
y M. López jesCis. 

. ' 
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duetos: b) induclr al empleo de fertlllzantes, semillas mejoradas 

y plaguicidas, para lncremenrar la productividad, y otorgar prlo11, 

dad a los apoyos necesarlos para Ja produccl6n (crédito, seguro 

agrícola, organizaci6n y asistencia cécnlca); e) garantizar y aus-

. plciar que la participacl6n del capital privado, obtenga altas ta· 

sas de ganancia en la constituc16n de las agroindustrlas: d) gene .-
ra r fuentes de empleo producclvas y estables que deo lugar al . -

arraigo de la fuerza de trabajo en las moas rurales; e) atenuar 

la aleatoriedad de .las condiciones en las wnas de temporal, crea! 

do la infraesuuccura necesaria e induciendo a Ja maxlmtzaci6n -

tecnol6glca; f) abrir nuevas superficies al cultivo de grame bAsl

cos y ampliar la frontera agrfco.la considerada en 3 millones de 

hectAreas; g) incorporar la actividad ganadera a un sistema inten· 

sivo en capital, con el ttn de llberar tierras al cultivo y elevar la 

productividad pecuaria; h) apayar con estfmu.los preferenclales el 

desarrollo de la lndustrla nacional desc.oncentrada e integrada (fu,2 

damenralmente en .las ramas que elaboran productos de la canasta 

bAslca), prantlzanclo que las inversiones de caplral prlvacb en el 

agro, eat6n adecuadamente localizadas; l) expandir el espacio eC!! 

n6mico de las lnac:anclaa paraestatalea productoras de allmenros, y 

estimular el desarrollo de .la pequella y mediana agrolnduarrta· p~ 
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vada, para acometer la rama allmentarla monopolizada por crans 
. -

naclonales: j) lncrementar Jos recursos aslgnados para financia· 

miento agrCc.ola y aglllzar su apllcaclón; k) reducir Ja tasa de i_!! 

terés del crédito oficial e incrementar la superficie acreditada de! 

tinada a cultivos b~lcos; 1) ampliar la cobertura del seguro agrí

cola y disminuir el costo de las primas; m) estlmu.lar la produc

clón mediante la fljaclón de precios de garantía adecuados y sub· 

sidlos selectivos a insumos y servicios: n) apoyar a los distritos 

de temporal a través de la aplicación de lnstxumentos . como el de 

"riesgo compartido" y; ii) fomentar y auspiciar la investlgaclón -

cientfflca agropecuaria. 

Colateralmente, Ja efectiva consecucl6n de los objetivos en cuan

to a producción y transformacl6n, e.st4 condicionada al logro de Ja 

actuaclón coordinada de las instancias p6bllcas· encargadas de la 

comerclallzaclón y dlstrlbuclÓn, tanto de insumos como de allme.!!. 

tos. En el 4mbito programAtlco y operativo, ello lmpllca: a) ade-

cuar y modernizar el slsteJila oficial de comerclallzacl6n, a trn de 

obviar cuellos de b>tella en el proceso de acoplo, transporte y d~ 

tribución de productos agropecuarios ( ésros cueUoa de botella, ~ 

mo es sabido, abaten la ganancia del productor y encarecen el CO! 
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ro de adqulslcl6n del consumidor); b) tipificar los canales de co

merclallzacl6n por estratos sociales de ingreso, para subsldlar S!_ 

lectlvamente la venta de productos de la canasta bAsica; c) reade· 

cuar los precios de los insumos a través del subsldlo selectivo a 

los fertlllzantes, semlllas mejorada!\ maquinarla y equipo; d) pr2. 

curar que la estructura de acoplo y almacenamlento vaya acorde 

a la dlsperslón de las unidades de producclón, a través de la COf1! 

trucción de bodegas parcelarlas, centros de acoplo y centrales de 

abasto que reviertan las condlclones actuales de intermedlariemo, 

y favorezcan la venta a mayoristas y al detalle de loe artrculos 

perecederos ( c4rnicos, !rutas, hortallzas), asr como de granos y 

cereales:. e) incrementar la infraestructura de caminos y ampllar 

en forma suficiente los servlclos de transporte para aglllzar los 

fiuj:>s de lnsumos productivos y allmentos .bAslcos. 

A su vez, para poder consolldar la dlstrlbuclón de productos y 

garantlzar el consumo de una canasta bAsica de alimentos ( pre· 

vi.amente integrada). se requiere: a) reorientar los h4bitos alime! 

tarlos dlstorslonadoa por Ja publlcldad (que han conducido a patl'.2 

nes de consumo caro• y poco nutritivos). a trav~s de programas 

de promocl6n y educaci6n nutrlclonal que permitan generar dietas 
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acordes a Ja dlsposlcl.ón de recursos allmencarlos y de ingre-

sos. 

De otro lado, la consecución de objetivos polrtlcos e ideológicos, 

slgnlflca que ésto se lograd, en Ja medida en que asr lo deman

de la satisfacción de l.ns disposiciones surgidas de los requerimie~ 
. . 

tos económicos• descritos con anterioridad. J);!sde la perspectiva 

oflclal éstos objetlvos se crlstallzan en el manejo de slogans ca-

les como, "soberanra nacional", "bienestar y justi~la socid","redi,! 

tribución del ingreso", ••establlldad poUtlca'', etc., cuya expllcltaci6n 

implica: a) haber hecho posible Ja utlll.zaclón de una poUtlca ext!:_ 

rior nacionalista de la burocracia pCJ.bllca, como medio para que 

el Estado .obtenga un mayor consenso social Interno, en cuanto a 
la aplicación de la estrategia propuesta: b) revitalizar el conteni-

do .. revoluclonarlo" del dlscurso oficial, Introduciendo sustltuclo-

nes en aquellas expectativas manejadas por las cJases explotadas 

• Ya que hasta el momento se puede observar una progreslva ne
gllgencla institucional hacia todo esfuerzo encaminado a sentar 
las bases que permitan una mayor partlctpacl6n organizada de · 
los campeslnos en el escenario poUtlco. Tendenéla que puede 
desembocar en el proplciamlenro de manifestaciones de incon
formidad social y por consecuencia en actos represivos. 
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del campo, que no tlenen aparentemente ninguna posibllldad real 

de satlsfaccl()n•. Esta sustitución en el dlscurso, se confirma en 

las palabras del ejecutivo:• al mencionar que: "tenemos que en· 

tender que tarde. o temprano, el objetivo revolucionarlo del repar

to tiene que termlnar¡ entender que el reparto es un medio para 

haeer justicia y que ésta se completa cuando la tlerra se trabaja 

y produce, y /o .. tenemos que acabar con el mlnlfundlo empobrece

dor mediante camlnos de Justicia social que incrementen produc

ción, productividad e Ingreso". A lo que hay que agregar, que"la 

alimentación no es responsabllldad directa del Estado que no cul-

tlva; es de los campeslooe con dlstlnras formas de tenencia y or

ganlzacil>I)". O:>mo sl tales allrmaclones reivindicaran al Estado, 

justlflcando la orlentacl6n proempresarlal de la actllll admlnist1! 

cl6n pQbJlca, cuando que las mismas adustas condiciones en que 

se encuentran los ejidararlos, comuneros o mlnlfundistas de las 

• Pór e]emplO ta au1titucl6n del reparto de tierras por mayores 
fuentes de empleo, como"vra para satisfacer dlnAmlcamente las 
necesidades vitales de Ja poblacl6n y garantizar la redletrlbu· 
ci6n del ingreso", 6, el reemplazam lento del minifundio, por "la 
creacl6n de a¡rolnduatrlas dadas las poslbllldadea que éstas o
frecen de integrar estable y slmétrlcamence, unldadea de produc
ción agropecuarla1 lntenalvaa en trabajo con procesos de trans
formacl6n inten1lvoa en capltal!' 

••Durante la vlalra que hicieron Jo• Dlputados del P&rtldo Revolu
·Clonarlo lnstlcuclonal, en Jos Ploo1, el 23 de dlc. de 19lM>, pocos 
días despué1 de haber 1ldo aprobada Ja Ley de Fomento Agro~ 
~~ . -
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zonas de temporal m4s empobrecidas, pueden ser explicadas par 

la fruscraclón centenaria de haber sldo expulsados de sus lugares 

propios y preferldos. 

En el intento por constituir "Alianzas con los campeslnos, asumlen 

do comparcidamente los riesgos en la producclóO:' el Esca<t> necesj 

ta: a) ausplciar la ampliación y el fortalecimiento de las organlza

clones polCtlcas campesinas de apoyo estatal e Lndependiences, es-

timulando el proceso de sindicallzaclón y /o afillaclón para la for . -
macl6n de cuadros bases; b) procurar, en el proceso de revlcall

zaci6n de la allanza con los campesinos, que las demandas de las 

bases sociales de apoyo de las organizaciones polrticas de campe

alnos y jornaleros m4s representatlvas en el agro converjan con 

los intereses estatales de optimizar el proceso de desarrolJo capJ 

tallsta, a trav!s de la formacl6n de unidades de producción agr2 

lndustrlaJes, impulsando el concepto de organizacl6n superior¡ e) 

aprovechar al mlxlmo, .la represencatlvldad y ascenclencla potrtl

ca qu~ tienen en el .medio rural. las organizaciones de carlcter 

lndependlente (v.g.r. la C.l.O.A.C.), permitiéndoles una mayor 

participacl6n en el escenario poUtico y obviando las trabas Jurr

dlcas a las·que se han enfrentado; d) propiciar el fortaleclmien· 



to político de los cuadros dirigentes de .la maquinaria corporativa, 

y evitar las esclclones entre Jos dlrlgentes de alcance lntermedlo 

de una misma organlzaclón de corte estatal; e) apoyar las accio

nes emprendidas por la maquinaria de control polltlco en materia 

agropecuaria, de tal forma, que ello repercuta en la ampllacl6n 

de las bases sociales de apoyo; f) motivar la mayor partlclpaclón 

poUtlca de los cuadros secundarlos de man<b de las organlzaclones 

de apoyo estatal, de tal manera, que éstos se dediquen exclusiva· 

mente a las actividades que les corresponden como tales; g) call! 

lizar, vía las instltuclones estatales, la movllizáclón poUtlca de 

las bases sociales de apoyo de los diversos organlsmos poUtlcos 

de campe~lnos y jornaleros -sobre todo de aquellos m4s represe.!! 

tatlvos-, para dar solucl6n a las demandas en materia agropecua· 

ria, siempre que vayan acordes a los llneamlentos gubemamenta· 

les; h) permitir a las organizaciones poHclcas de apoyo estatal en 

el agro, el · manejo de los elementos ldeol6glcos necesarios, slem-

pre y cuando no rebasen los límites de legitimidad dellmltados . 

por el Estado. En este sentido, deberln lograr avances en torno 

a relvlndlcaclones laborales no substanciales, o bien, reforzar la 

aparente poslcl6n forma! de enfrentamiento ante Ja lnlclatlva pri

vada. Igualmente, se debed reformar y fortalecer los medios de 

· ·. ·/; ·: 
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comunlcaclcSn al servicio del Estado, para que éstos logren ma-

yor eflclencla en la transmisión del mensaje. 

Todo lo anterior slgnlfca que, asr como el S.A.M tiene objetivos 

concretos para revertir la tendencia de la lnsuflclencla allmenta-

rla y conferir seguridad al proceso de consolldacl6n capltallata en 

el agro , también incluye uria clara dellmltaci6n dé funciones que 

las diversas Instancias estatales y organlzaclones polftlcas caml>! 

slnas y de jornaleros agrfcolas (en coordinacl6n). deben llevar a 

cab> pua implantar efectivamente Ja estrategia, Sin embariJ>, la 

vlabllldad soclopolftlca de las definiciones econ6mlcas va mls 

aUA de las determlnacl6n de los roles de las distintas fuerzas so 

ciales lnvolucndas en el sector. Esto qulere decir. que Ja obse

al6n estatal abstncta por Ja productividad y Ja eficiencia en to! 

no a Ja"modemlzacl6n de la agricultura " a través del S.A.M. 

destao6 también Ja necesidad de adecuar el marco jurfdlco-legal, 

que vendrfa a instltuclonallzar las disposiciones seftaJadas en el 

planteamiento estratégico y a brindar maYores garantfas al capl-. 
tal privado en la apertura de nuevos espacios econ6mlcos que po

aiblllten su penetracl6n. Al respecto, vale Ja pena detenerse en 

el anlllsls. 
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3. EL MAROO JJRIDIOO PARA LA IMPLANTACDN DEL ESQJEMA. 

Sl bien ea cierto que el Slstema Allmentarlo Mexicano en un prln

ciplo flgur6 como proyecto "campealnlsta• en la medlda en que OCD! 

garfa a las zonas de temponl un apoyo ~cnlco•flnanclero sln pre

cedentes, la Ley de Pomenro Agropecuario vlno a deaenmaacanr el 

verdadero transfondo polftlco del esquema estatal de desarrollo. Bvl 

dentemente, lo que buscaba el Batado en sentar las baeea leples -

para Ja plem expanal6n del capltall1mo en el agro, y con ello, ~

grar el tonaleclmlenro de la burgueara agraria y ·financien con ln

tere.ee en el aecror. Sln em.bar.,, el contenido de un marco jur[

dlco de tal naturaleza, como el mAa claro y complero esponente de 

la rueva orlentacl6n ·del esquema de deaarrollQ rural, p¡esro en ma! 

cha por la actual admlnlatracl6n, ausclr6 diversas reacciones. Al 

respecro , vale la pena recordar que, cuando el proyecro de Ley fué 

enviado a la· CAmara para su aprobacl6n. laa diferentes fuerzas so

clalea involucradas polftlcamente extemaron aua punto• de vlata en 

romo a &ate. Loa repreaenraru1 directos de loa comerclanrea-para-· 

1ltarlo1, · voceio1 de grupo• lnconfonne• del Area de reforma agra

ria del propio S>blerno, y exponente• de Joa grupoa rerratenlentea tr! 

dlclomle1, M opualeron • au apmbacl6n. Igual aucedl6 con loa dlrl-
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gentes de organizaciones de trabajadores - incluso las de apoyo P2 

Utlco estatal -, que tlenen su 4mblto de accl6n fundamental en el 

agro. Entre ellas la C. T. M., a través de la dlputaci6n obrera, pr.=_ 

sent6 un documento•& la CAmara, en el que argument6 su oposlcl6n 

a la lnlclatlva de Ley. En !ate se incluye que "la Ley de Fomento 

Agropecuarlo daría lugar a la prlvatlzacl6n del sector social del 

medlo rural, o su abeorc16n y nullllcacl6n por el Area capitalista, 

lo que redundada en la desaparlcl6n paulatina, pero lnmlnente del 

ejido y la comunidad; es decir, se acelerada el desarrollo capita· 

lleta en el campo•!.!/. No obstante, dicha organizacl6n se retrac

t6 mas tarde apoyando el proyecto •. 

Las centrales campesinas de apoyo estatal, que representan los l!! 

tereses del campesinado medio y acomodado, as( como las que CO!! 

centran su accl6n en la movlltzact6n del proletariado rural, secun

daron la lnlclatlva de Ley, bajo el supuesto de que al ser aplicada, 

"las metas populistas del S.A.M ... serran asequibles. La c.c.1. 111!, 

nllest6, que ".!eta permltlrl'a producir m4~ allmenros para sacar de 

• Clr. A nexo donde se presenta el documento cltado. 
l!J "Ilel O>cumento puhUcado en el IXa. 11 de dlclembre de 1980. 
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la pobreza y suballmenraclón a mil.Iones de mexlcanosJ.2/ La C. N. C. 

considero que el proyecto es "perfectible'~ aunque el c.apftu.lo refe-

. rente a la asoclacl6n de ejldararlos, pequeoos propletarlos y c.apl

tal privado debería sujerarse a cambios. 2Q/ 

Por su parte, las organlzaclones polftlcae de corte lndependlente -

C.I.O.A.C., U.C.I., C.C.R.I., P.C.M. y grupos de intelectuales-, 

externaron su desacuerdo al afirmar que el proyecto, beneflciarCa Jos 

intereses del espiral y someterra aCln mAs, a las masas populares del 

campo. La C.I.O • .A.C. por ejemplo, considero que "la Ley permltl

rra a Ja burgueara agraria, controlar y manipular el proceso produ~ 

tlvo". 2y ~slmlsmo, Jos representantes del P. C. M. en la CAmara, 

- Ramón llinz6s y c8rJos SAnchez-, sostuvieron que ésta, provoca-

rCa vlolencla por los Intereses que lesiona y, q1.1e era lnconceblble que 

se pretendiera asociar a loa explorados con los explotadores. "2Y 

Los grupos, fracclones, sectores y capas sociales que a Ja postre 

serfan beneficiados por la Ley, apoyaron su aprobacl6n. En este ca 

l!/Alfon80 Glrz6n Santlbaftez, L(der de la C.C.l •• Uno Mas Uno. 
Ole. U de 1980. 

20/Uno MH Uno. Dlc. 11 de 1980. 
2!i'Entrevi1ta a ll>Jorea L6pez. Secretarlo General de la C.I.O.A.C. 

Uno Mae Uno, Dlclembre 12 de 1980. 
2!fUno Mas Uno, Dlclembre 20 de 1980. 
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so, se encuentran las organlzaclones de lucha directa de las fracc12 

nes agrolndustrial y agrocomerclal de la burguesra que actCia en el 

campo; los representantes de grupos de capltallstas que ya tienen fo! 

madas unidades agrolndustrlales; los voceros de aquellas instancias 

gubernamentales, sobre todo de la ·S.A.R.H., cuyos representantes 

ven fortalecida su poslcl6n de .. modernizadores" ·de la producción · 

agrícola y ganadera. Así, el presidente de la OOPARMEX, }>sé Luis 

Coindreau, declaro que •de ser aprobada la Ley, se faclHrarfa el 

flujo de capitales al campo, Jo que de ninguna ma!1era constltuye un 

mecanlsmo de transnaclonallzaci6n de la lnversi6n privada, sino por 

el contrarlo, fortalece al ejido y a la allanza para la produccl6n~2,ª'1 

La C. N.o .. aunque expresó su temor por la supuesta afectabllldad 

de tierras dedicadas a la ganaderra "potenclalmente agrrcolas".~ fl-

nalmente demostro su adhesl6n al proyecto, al expedir el Estado co· 

mo medlda de seguridad los certificados de inafectabllldad agropecll! 

ria. 

Indudablemente, para la fra.ccl6n hegem6nlca de la burocracia pt'1-

· 2,ª'1 Uno mas Uno. Dlclembre 10 de 1980. . 
• El artCculo 44 de .la L.F.A., a Ja letra dlce •••• "En caao de los 

terrenos de agostadero susceptibles de cultivo dedlcados a Ja gana 
dería, s6lo serAn objeto de exproplacl6n los predlos ganaderos can 
mAs de 200 has. susceptibles de. exp.lotación agrkola ubicados en zo 
nas con las caracterfstlcas que se mencionan en el artículo 23 de -
esta. Le~ a fin de establecer Distritos de Temporal". 
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bllca - quien tenfa la certeza de que eJ Proyecto de Ley serra ! 

probado -, la L.F.A. constitulrfa el mecanismo legal que coad

ytlvarra " al crecimiento del sector, sln que por ello las masas P2 

pulares del agro vieran alectados sus lntereses"2.Y. Para ilustrar 

lo anterior, basta recordar las palabras del Prealdente I..l>pez Por

tillo: "La Ley de Fomento Agropecuario, permitid integrar la PI!! 

ducci6n agrtcola nacional a ftn de .lograr la autoautlclencia en ali

mentos: aatmlamo, servlrt como complemento del rezal!J> agrario. 

De ahf que la Ley, nl prlvatlzali al campo ol favoreced a las 

transnaclonalea". 'l!j 

En deflnlt~va y pese a todas las lmpugnaclones, el Proyect.o de Ley 

fué aprobado. 

Al margen del ambiente de dlscrepanclas polftlco·ideo.16glcas que 8! 

ner6 la aprohacl6n de la L.F.A., ahora veremos con detalle el 

contenido de eata estrategia autU y de brutal despojo campesino, y en 

general, loe mecanlamo1 legales que conforman el marco Jurfdlco, 

con el prop&1lfo de que el transfondo poUtlco de Jos planteamlenroa 

aea mi• nrtldo. 

2~ Uno Mi1 Úlk>. -Dlclembre 24 de 1980. 
2!' Uno Ma• Uno. Diciembre 24 de 1980. 

...... ,. .. ~ . ..,~: 
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3.1 •. EL CXJNl'ENIOO GENERAL DE LA LEY DE FOMENTO AGRO
PECUARIO. 

La lmplementacll>n del marco jurídico, sustentado en la Ley de Fo

mento Agropecuario y en los mecanismos legales ya exlstertes - que 

en el caso de la Ley Federal de Reforma Agraria se readecuó*-, -

permltlrra al Estado el cabal logro de sus "propósitos productlvis

tas" plasmados en el S • .A.M •• Es un hecho, que los objetivos eco· 

n6micos, polftlcos e ideo.16gic:os del proyecto de desarrollo, estln 

contemplados en este marco. Ello signlllca, que de ahora en ade.la.!! 

te, .las acciones gubernamentales de política agropecuaria • especia_! 

mente las que se dlrlgen a la capltallzacll>n e industrlallzaclón del 

sector -. ser4n oormadas legalmente. As[, el Estado no solamente 

fortalecerl su papel como conductor del proceso, sino que estad en 

poslbllldades de otorgar mayores facilidades a Ja iniciativa privada 

con ineereses fuera y dentro del secti:r, para que ésta incremente 

su lnvers16n en el campo. Asimismo, ved crlstallzachs sus lnten· 

ros de acelerar el pn>eeso de descampealnlzacl6n - pmlerarlzacl6n 

en el medio rural. 

• Era de esperarse que Ja fraccl6n par.lamentarla de opoalcl6n-c.oa 
llal6n de Izquierda. P.C.M., P.S. T. -, impugnara también Jas· 'reiOr 
mas a esta Ley. Por tal ramo, Ja Comlsl6n Dlctamlmdora de Ja ~ 
mara de Diputados no los clr6 para su aprobacl6n. Uno Mas Uno. Dl-
ciembre de 1980. -

.... , .. . ..., ....... 
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Cabe sei'lalar que uoo de los aspectos mAs lmportantes del marco 

jurfdlc:o-legal, es el tocanl:e a la conduccl6n del proceso por par-

te del Esta<b, ya que ahr estriba Ja eflcacta de la lmplemeotacl6n 

del esquema de desarrollo. Ello se rec:onflrma en Ja L.P.A., al 

estipular que la Secretada de AgrlcuJtura y Recursos HldrAuHcos, 

ser4 la virtual encargada de planear, organizar, fomentar y pror112. 

ver la produccl6n agropecuarla en aras del lncremenro productlvo. 

En tanto, la partlclpacl6n de las dem4s lnstanclaa oftclales lnvolu· 

eradas, está c:ondlclonada a su coordlnacl6n con la prlmera. Bn e! 

te sentl<b, la S.A. R. H. darA la palii:d en los Uneamlentos econ6ml· 

cos que se aoopten en el sector. M4s concretamente~ earas aseve-

raciones slgnlflcan que dicha secretaría de Bsraoo, veroarA sus ac . -
clones en torno a: a) la tormu.lacl6n de programas de desarrollo; 

b) Ja realizacl6n de estudios técnicos en Areas pC>tenclalmente agrj 

colas; e) la organlzacl6n de productores rurales para el cumpll

mlento de los programas esgrlmldOs por eJJa; d) Ja autorlzacl6n de 

lmportaclones y/o exportaciones de productos e lnsumoa al campo; 

e) Ja fljacl6n de precio• de garantía a Jos producroe bAslcos y ole!· 

glnosaa; f) Ja dellmltacl6n y estableclmlento de los dlstrltos de tem -
poral; g) Ja determlnacl6n de los eadmulos ml1 eficaces para Ja pro -
duccl6n rural y; h) Ja lntervencl6n en la declaracl6n de tlerraa oc~ 
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sas. En una palabra, las operaciones de la S.A.R.H. se clrcunacq 

ben a la l6glca modemlzante. 

La dellmitacl6n y legallzacl6n de una polfeica agropecuaria bajo la 

c6nica "modernlzante", deja. ver claramente que el Estado busca CO,!! 

solldar el desarrollo capitalista del sector, optlmlzando la expan- · 
• . . . 

sl6n de los espacios productivos ocupados por el capital. Para lo-

grarlo ( como ya hemos vlero ), requiere de la revitallzacl.6n eco

n6m lea de un vasto sector agdcola en concllclones de aur.osubsisten . -
cia y la mAxima generallzacl6n de las relaciones salariales, con la 

consiguiente transformacl.6n de los campesinos en trabajadores rur! 

les, De esta manera, el Estado a crav~s de Jos mecanismos juddl

co-legales, lnstrument6 una serle de tActicas que glran prlmordl~ 

mente. en torno a: a) la legallzacl.6n de los llamados "contratos ele 

a8oclacl6n" que se establecerlo entre ejldatarlos y comunero1, con 

Jos pequeilos propietarios y el propio sector oficial; b) la autoriz.! 

ci6n de explotacl6n agdcola de parte de Jos predios ganaderos, sin 

que los propietarios vean af!'ctadas sus tierras; y c) Jos mecanla

mos para declarar e intervenir tierras 'bcloaas" y entregarlas en ;. 

arrendamiento a personas con solvencia econ6mlca. Con ello, sin 

lugar a dudas, el Estado dad al desarrolJo capitallsta en el agro 
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el curso deseado. 

Se puede declr, que la necesidad de plantear ~ 11aaoclacl6n• entre 

productores, surp como Qnica alternativa en un contexto de crl-

sis, para conformar - segdn el Batado ·, empresas agrolnduatrl! 

les autoflnanctablea y aumelll:ar Jos niveles de produccl6n. Bate -

planteamlenro cobra ayge en .los albores de la actual adminlatracll>n 

pQbllca, cuando la Alianza para la Pmducc16n se concibe como una 

allanza entre el sector social, privado y oflclal. A fines de 1979, las 

orpnlzaclonea de lucha de la burgueafa insisten en ella, al propo· 

ner 11un incremento de la c:apactdad empresarial en el sector •ar!? 

pecuario, .a travle de la a10Clacl6n. . que redundada en la aupera

cl6n del alslamlenro · de las unidades productivas c.on bajos rendi

mientos - ejicb y mlnllundlo • 11 .2!/En 1980, dlcha proposlcl6n cobra 

eco en el S.A.M., al ororpr singular Importancia, a la conforma

cl6n de esta• unidades de produccl6n de cadcter aaoclatlvo. PlnaJ 

mente, la L. P. A. ademl1 de COD801ldar, hace patentes las preren

slone• estatales y del capital al asociar a éste llltimo, con el aec- · 

ror eoclal del campo •. 

2§/P8186ra1 de( Dlrector General del lnatlturo Panamericano de Alta 
Dlreccl6n de Empreu1, durante Ja VW C.Onvencl6n Nacloral de 
BjecutiVOI de Finanza•. El ora. 21 de noviembre de 1979. 
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De esta forma, al legallzar Jos contratos de asoclacl6n, el Esta

do darA mayor vlabllldad a la conformacl6n de empresas agropecua

rias y agrolndustriales de corte tfplcamente capltallsca. Las caracte-

r(stlcas y condiciones en la que operarlo las nuevas unidades de PI'2. 

duccl6n, amén de ser registradas notarlalmente, quedarAn bajo la tu 

cela de la S.A.R.H •• Ello pone de manifiesto, que los actores socl_! 

les que las integrarAn - oos referlmos aJ campesinado-, no tendrAn 

ni voz ni voto en la delimitación de actividades y meras productivas•, 

pero ar aportarAn su tlerra y su trabajo. Este ser& retribuido en lo! 

. ma de salarlo, no obstante que en el documento se mene lona que Jas 

partes, tendrAn derecho a las "utilldades" .••La estrategla de asocia-

cl6n asr oonstltulda, pondrl en manos de Ja lnlclativa privada la con 
. -

ducci6n del proceso productivo, perm~tiéndole incrementar las tasas 

de explotacl6n , ganancia y acumu.laclón de capital. A fin de cuentas, 

el Estado no tiene mls remedio que Únlr a las "sardinas con los tl. 

hurones", todo con base en un esquema productlvlsta eminentemente 

capltaJlsta. 

La compactación de parcelas, como mecanismo para incorporarlas a Ja 

' El ardCUL> 40 PlríilO segundo, es muy claro al respecto ••• "La· Se . 
cretada tendrl . lacultadea para lnterprerar a solicitud de parte, Jos 
acuerdos de las unidades, con efectos admlnlstratlvos". 

••Véase el artículo 42 fraccl6n U. referida a las utilidades de las par 
~. -
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nueva dlnlmlca productlvlsta, ademls de que slgnlflca la transforlll!, 

ci6n y subordlnacl6n del campesinado, lmpllca también, la destruc

ci6n de las formas de orpnlzacl6n hler6rlcamente conocidas, como 

formas de organlzacl6n campesina. No obsta.U. en el cbcwnenro se 

aduce a la reagrupacl6n de parcelas, como medida para frenar la 

pulverlzac16n de predios agrfcolas, que desde lue§>, desde Ja pers

pectiva gubernamental conatltuyen un obetlculo para la lmplam:acl6n 

del esquema. Otra de Jaa medida• pan reforzar la deetruccl6n del 

ejido y el mlnllundlo, Jo conatltuye la c:onformacl6n de loa Dlltrltos 

de Temporal. obYlamede a carlJ> de la S.A.R.H •• 

Por otra parte, el 6xlro de las pretensiones productivistas del Esta· 

do ee circunscribe aslmlamo, en la apenura de hectlreas al cultivo 

a trn de poner a producir Ja mayor cantidad de tierras posible. Para 

tal efecto, la L.P.A. esgrime una serle de medidas en este sentido. 

En primer t!rmino, se pretende destinar superllcles de agpstadero · 

a la expJOtac16n agdcoJa en caso de ser susceptibles al cultlvo.Sl 

blen ea clerto. que para lograrlo se prev& Ja exproplacl6n de predios 

ganaderos c:on ma1 de 200 baa. susceptlblea a la agricullura •, .los 

poseedores de grande• extensiones dedicadas a la actividad pecuaria, 

' VL1e el antéülO 44 d8 la L.P.A. 

·· .. ~' . . 
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no vedn afectadas sus propledades. Las modlflcaclones a la Ley 

Federal de Reforma Agrarla, producto de presiones polfticas por 

parte de los ganaderos, confirman Jo antertor•. En ella se estable 

ce 11que se otorgar4n certlftcados de inalectabllldad a qulenes lnte

gren unidades que realicen en el mismo predlo actividades agrrco

Jas y pecuarias, con eJ . prop6slto de comerclallzar el producto, una 

vez que se hubiere fijado la · extensl6n agrfcoJa y la. proporcl6n co

rrespondlente a las tierras de agostadero"~. Igualmente se estipu

la, "que Jos propietarios de predios ganaderos qu~ cuenten con ce! 

· tlflcacbs de inafectabllidad podrAn mejorar la calldad de la tierra y 

aumentar la capacidad productiva de sus predios, mediante el traba 
' -

Jo y Jas inversiones que reallcen, a fin de dedlcar parte de Jos mi! 

• EUo JX>drfa haberse confirmado aQn ames de darse el nuevo giro 
a Ja P>l~lca agropecuaria de 1980, cuando en 1977 el entonces tl 
tular de la s. a.A., Antonio Toledo Corro, aurorlz.6 -mediante 18 
firma de un convenio• a ganaderos de a.tapas. para que 6lf08 sem 
braran 300 (XX) hai., aln pellgro de que lea fueran afectadas. La - -
cuarta clAuauJa del convenio en cueatl6n eatahlecra:"La aurorizac16n 
que se expida, en nlngQn caso lncldld oí podrl lnvocarae en tela -
cl6n con el cadcter jurfdioo de los predloa aurorlzados .• Tampooo 
determinad o prejuzgad en forma alguna su cadcrer afedable o 
lnalectabJe;por Jo que Jos predios que se incorporen aJ presente con 
venlo segulrAn con.servando su calldad de predios ganaderos". Rello -
Pernancb. "GanadeJ"Oa grupo de preaJ6n. Uno mas Uno. Dic. 26. de 1980. 

· 2]./ Véase art(culo 258 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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mos a la produccl6n de forrajes, todo el.lo con el prop6siro de ª.!! 

menrar el nClmero y el peso del ganado, conservando la pequena -

propiedad ganadera su carlcter lnafectable~'2!/ 

Sin embargo, &seas dlaposlclones jurídlco-leples aunq11e favorecerlo 

el Incremento y calldad de la produccl6n pecuaria, no coadyuvado 

en modo alguno al aumenlD de Ja produccl6n de alimentos blslcos~ 

ra el consumo humano, en vlttud de que Jaa auperflcies de atJ>Bbl

dero que ae abrlrAn al cuklvo, se dedlcarAn a la slemb.ra de .forra

jes. Por tanro, Jos efectos mAs trascendentales de estas medidas '!. 

rAn: a) la concentracl6n de tierras potencialmente agrrcoJas en ma

nos de Jo'! ganaderos; b) la poslbllldad de que ésros aumenten sus 

domlnlos, extendléndcise sobre terrems naclonaJes, o a través del 

despojo brutal a mJmerosas comunldade11 agrarias y; e) ademAs, de 

conservar lnrocable au baatl6n terrlrorlaJ. De esta forma, es un h! 

cho que Ja exproplacl6n de predios ganaderos para Unes de reparto 

agrario .. aapecto que no ea contemplado en Ja Ley·, que seg6n es· 

~ Vhee att(culo 260 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
El propio Pre1lderu de Ja RepQbllca, reconocra en su 111 lnfor 
'1te de Gobierno, que: "e• 'enorme la desproporcl6n que existe en
tre lH clerra1 deldmda1 a Ja pnadeda y la1 que empleamos con 
tlnea agrrcola• para producir allmento• y ma1:erla1 prlmas". RelJo 
Perna~.LepllzacL6n del Laclfundlo Oanadero?.Ur» maa Uno.No· 
vle~re 10 de 19M>. 
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tlmaclones de la S.R.A., son alrededor de nueve millones de hec-

c!reas aOn posibles de afectar, ser4 rotalmente descerrada. Al re! 

pecro, vale la pena seftalar el establecimiento de banderas blancas 

en diversos estados del pafs •, en canto que el discurso oficial oo 
. . 

ha cejado de estimar la inexistencia de cierras por repartir. 

No es de extrai'iar que como resultado de lo anterior, devenga el r! 

crudeclmienr.o de los confllccos agrarios, sobre todo, Jos gestados 

en las zonas rurales mAs problemAticas del pafs -. precisamente do!!, 

de se ubican predios ganaderos de gran magnitud-, es decir, en 

Chiapas, Tamaullpas, San Lula Potosr, Hldal~. o blen, Campeche 

o Tabasco. 

La apertura de has. a la agricultura pan otorgar espacios econ6-

mlcos al capital, también estl sujeta a Ja declaracl6n e lntervencl6n 

de tlerras ociosas. Entre otros, Jos crll:erlos desarrolllscaa eaboz! 

dos en la Ley de Fomento Agropecuario, conalderan el concepco de la 

siguiente manera: "aquellos .terrenos apeos para la produccl6n agr(C!!_ 

la que se encuentran sin· explotacl6n •••• ; al efecto, Ja nacl6n • es 

decir la S.A.R.H.-, podrA en todo tiempo ocupar los bienes que sus 

• El mAs reciente ejemplo es el estado de Morelos en •981. 
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propietarios • o sea los ejldatarios y minlfundistas-, no dediquen a 

la produccl6n, por falta de capital suticiente para invertir ••• , y una 

vez que proceda la declaración para intervenir dichas tierras, · se -

otorgadn a personas que puedan solventar su producción•. 

La mAxima autoridad • nuevamente la S.A.R.H.-, encomendad la 

exproplacl6n y expJotacl6n de tales tlerras, a una entidad legaJmen· 

te autorizada del sector p4bllco. Esta como e1 sabido, est4 repre• 

sentada en Ja Productora Nacional de Granos ( PRONAGRA); organl! 

mo clave para la apllcaci6n de la Ley, facultado para realizar la 

confiscaci6n de tierras y los contratos para la produccil>n de las mis 
. -

mas. El .namero de hectAreas involucradas en el Programa - segfln 

datos estad[stlcos proporcionados por Ja S.A.R.H.-, indlcan~ue el 

873 de Jos predios agrícolas en expJotacl6n son marginales y hay 

2 millones 608 mU has. ociosas o subaprovechadas'! 22/Ello mani

fleata con toda nltldez, el nuevo eapaclo abierto a la expanol6n ca

pltallata. 

• El crtuJo qulnro de la L.F.A. c.ontempla 3 capítulo1, y estos se 
refleren en au toealldad a la• tierra• oclou• y su lmervencl6n. 

22,IDel Muro Ricardo. Uno ma• Uno. Novlembre 14 de 1980. 

. · ·. 
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En cuanto a Ja organlzacl6n para Ja produccl6n, la L. F. A. s6lo -

se refiere a las diversas formas aeoclatlvas econ6mlcas, como m.!:_ 

dlda proplcla para que Jos productores aumenten su dlsposlcl6n l~ 

vadora y se aslmllen al cambio requerido para llevar a caoo Ja <!! 
nAmlca necesaria de capltallzacl6n y tecnlllcaclón en el campo. Se

gCln el Estado, a través .de la lntegracl6n de los recursos humanos 

y ecooomicos de un grupo de productores rurales, de acuerdo a un 

proceso de organLzacll>n en el cual ellos participen directamente, se 

respetan Jos principios fundamentales de Ja cooperacl6n y se lnstru . -
menta ese proceso, de tal manera, que en el marco de la unidad 

econ6mlca de explotacl6n, caben sln ninguna dlstlncl6n los produc

tores bajo dlstlnto r!glmen de tenencia de la tierra. 

En este sentido, . al auspiciar la organlzacl6n de campesinos exclu

sl vamente en el plano econ6mlco, el Estado se olvida de que el ªP2. 

lltlclsmo de la organlzacl6n campesina no es real, aunque su mlll

tancla no ese! del todo consolidada. En el mlamo documento de la 

L. F. A., se manlfleata el ¡{ave error estatal de obviar Ja atencl6n 

a la organlzacl6n y proceso de slndlcallzacl6n del trabajador agrr

cola protegiendo sus intereses- y necesidades. Ello reata sln duda. 

a que el desenvolvlmlenr.o del sector agropecuario se elect6e efec-
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tlvamente hijo la dirección del Estado y se encauce el juego de -

rodas las fuerzas sociales involucradas., para conseguir orientarlas 

hacia la completa lmplsntaclón del caplrallsmo en el campo. 

Finalmente, Ja crlstallzaclón de Jos prop6slros de caplrallzaclón e 

industrlallzacl6n en el medio rural. tlene su fase culmlnarie en .la 

lntroducc16n de tecnologl'a moderna, Ja mecanlzacl6n y la canallza

ct6n de los insumos y bienes de capital por parte del Estado. Bn 

este sentido, se legall.zant a través de Ja L.P.A. Ja lnducclón de 

criterios tecoo.16glcos q11e marcartn el tipo mAs "adecuado" de téc

nicas a utlllzar: la mecanlzaclón de .las Areas que haara ahora 1e C.O,!! 

slderan l~productlvas por falta de dichos elementos; y el goce de 

· preferencia del sistema oficial de crMlro rural, para la adqulslcl6n 

de maquinaria y equipos mecAnlcos, o bien, para las lnstalaclones 

y servicios. 

Para salvar todos .loa obslAculos de consolldacl6n del proceso de ca 
. . -

· pltallzacl6n en el agro, el Bsrado recurre también, a Ja creacl6n 

del Fldelcomtao de RlUS» Compartido. Este, sl blen es cierto que 

pretende concurrlr al apoyo de obras o tareas que sean necesarias 

en la1 lrea1 exclualvanaeme de temporal, y garantlzar por Jo me-
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nos, a los campeslms el ingreso promedio que obtienen de sus a~ 

tlvldades tradicionales, tlnlcamente justlflca las verdaderas ln ten

clones desarrolllstas. Al parecer, el Estado pretende .. tapar el ojo 

al macho", ya que las condiciones para el escableclmlento de dicho 

fideicomiso, no han sldo del todo 6ptlmas dentro de los términos 

de eflciencla proclamados por Ja burocracia p(ibllca. T6mese en cue! 

ta que el Fldeicomlso de Riesgo Conipartldo, tlene como flduclario 

al Banco Nacional de Crédito Rural y un Comité Técnico, presidido 

por el Titular de la S.A.R.H •• Por tanto, su es~ctura organiza

tiva estl conformada por buena parte de Jae Areae te6ricas del BA~ 

RURAL, que al parecer se consideran ¡x>co funcionales dentro de la 

.16glca de las autoridades del mismo. Adem4s, loe fideicomltantes 

· son aquel.los productores - campesinos pobres·, que al lnterlor de 

la operacl6n bancaria no responden a Jos requerlmleni:os de solve! 

cla econ6mica. Es decir, que loa c~Uoe otorgados por el alste- . 

ma oflclal de crédlto rural a este tipo de productores. no son re

cuperados: de ahf, que la dlvlsl6n de sujetos de crédito y Ja abso! 

cl6n de aquellos no viables. en un Fldeicomlso de RlesiJ> Compa~ 

do, sea la plena juatlflcaci6n de las autoridades bancarias, para que 

al finalizar la presente adrnlnlstracl6n p6bllca no se detecten mlme 
. -

ros rojos en las operaclonee, y para que resurja el BANRURAL, 
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lo CU3l es dudable, como un lnstrumenro del Estado eflclente. ca

paz de fomentar y promover la pmduccl6n en el agro. 
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3. 2. LEY DE FOMENTO AGROPECUARlO Y DIFERENCIACDN SO
ClAL EN EL AGRO. tMPLlcXcfóNES DE su APLICACION. 

En el apartado anterior, se llevó a cabo la caracterlzaclón sobre 

el transfondo poUtlco del marco jur(dlco legal que constltuye a la 

nueva estrategia estatal de desarrollo en el campo. Se mencionó, 

que dicho marco juddlco - .compuesto fundamentalmente Por Ja Ley 

de Fomento Agropecuario -, permltlrA al Estado el logro de sus 

prop6slros productlvistas, al dar paso a la expansl6n del capital 

privado y a .la generallzacl6n de las relaciones salariales en el a

gro. Se dijo ademAs, qué el Estado no so.lamente fortaleced su pa

pel como rector del desarrollo, sino que tamblén crlstallzarl sus 

Intentos por acelerar el proceso de descampesinlzac16n-proletarlza 
. -

cl6n. 

Asimismo, se concluy6 que la dellmltacl6n y legallzac16n de una P.Q 
. . -

lftlca ecooomlca agropecuaria, sustentada en Ja Ley de Fomento ~ 

gropecuarlo, deja ver claramente que el Estado busca a toda costa, 

consolldar el proceso de déaarroUo capitalista en el medio rural. P! 

se a todas las Impugnaciones ejercidas por Jas diversas fuerzas so~ 

clalea involucradas en el escenario polftlco del sector. 
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Las caractedsclcas y condiciones sobre la consolldación del pro-

ceso de desarrollo en el campo - como ya se ha vlsto -, se clr

cunscrlben a las táctlcas propuestas para dar lugar a la apertura 

de espaclos productlvos ocupados por el capital. Estas tActlcas, se 

refieren prlmordlalmente a tres puntos: la legallzaclón de los CO,!! 

tratos de asoclacl6n entre productores: la exploración agrfcola en 

los predlos ganaderos y; los mecanlsmos para lntervenlr "tierras 

ociosas" y entregarlas en arrendamiento. EUo, pone de manltlesto 

que la apllcacl6n de la Ley de Fomento Agropecuario. tendrA un 

slgnlflcado dlstlnto para cada uno de loe actores sociales que ah( 

tlenen su 4mblto de accl6n concreco. Por tanto, el intento por de

limitar la:& lmpllcaclones -especrtlcas-, sobre la aplicación de la 

Ley de Fomento Agiopecuarlo. resulta bastante Otll en la medida 

en que el anAllsla, sea capaz de ubicarse dentro del conjunto de 

condlclones que rodean a las clases sociales en el agro~ 

Aal pu~s .. para la gran burguee{a rural, la apllcaclón de la L.F.A. 

lmpllca la p6rdlda de coherencia . y funclonalldad del conglomerado 

• Pira efecto• ae e1te apartado. le rom6 como funcl6n de co.ncep
tuallzacl6n de estrUctun de claaea aoclales en el agro, el eraba.Jo 
realizado por Ropr Bann. BatrUctun Agrarla y clases sociales 
en M6xlco. Ed. Bn.Mex. 1976.Se anexa cuadro 1 y 2, sobre dl
ferenclacl6~ IOClal en el a¡m y laa lmpllcaclonea de la apllcacl6n 
de Ja L.F.A. 

. - · ·~· : ---:: 
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de terratenlentes tradlclona1es ( dedlcados prlnclpalmente a la g! 

nadería extensiva y que agregan poco valor a la produccl6n), an-

ce las nuevas condiclones de la estructura económica en el agro. 

Ello por tanto, darA lugar a su transformación paulatina, a trav~s 

de la lncenslflcaci6n de capital, en los avances t!cnlc.os, su c.ontrJ 

bución a la produccl6n nacional, la aportación de divisas, y la ge~ 

neracl6n de empJeos. 

La atonra en la · funclonalldad ecooomica de esta fraccl6n de Ja bur 

guesra rural, dlflculta lndudablemence, su transformaci6n polftlca y 

su tranelcl6n ldeol6glc.a. En efecto. estos dos aspecros en los cerra 

tenientes tradicionales, se verAn condicionados y quebrantados,. por 

el vlejo temor sobre la seguridad de la tenencia de la tierra. Lós 

representantes de dlcha fraccl6n, presionarln al Esta<b, para ob

tener mayores garantlas respecr.o a la inafectabllldad de sus r:erre 
. -

nos. 

La apUcación de la Ley de. Fomento Agropecuario ( concretamente 

del artrculo 44), lmpllca. en estos actores sociales, una escasa C2 

rrelacl6n entre Jas fuerzae productivas y las relaciones sociales de 

p.n>ducción, necesarlas para que el nuevo esquema de desarrollo se 



-122-

consollde. En síntesis, de .lo que se trata, - de acuerdo a los pla!! 

teamlenros estatales-, es lograr su extlnclón como factores disto! 

slonadores de la implantación de la estrategia, medlante su cabal 

integración a las nuevas modalldades de evolución del capitalismo 

en el agro. 

En el 4mblto de la burguesCa agrolndustrlal y agrocome~ciaI. por 

·: ··.·, . ,. .. . . ~ ... .. ~.~r· 

el contrario, Ja lnstauracl6n de Ja Ley, slgnlflcad el fortaleclmle!! 

ro de la industria nacional ( sobre todo si esta se orienta hacia Ja 

produccl6n de allmenros bAslcos ), el lncremenro de la oferta de p~ 

ducros procesados y semi-procesados, y el aumento de productos -

agropecuarios para la exportacl6n. Ello se debed en · gran parte, a 

los mecanismos de estlmulacl6n otorgados por el Estado (mayores 

garantfas legales sobre Ja recuperación de la lnversl6n, seguridad 

en la tenencia de la tierra, suficiente abastecimiento de materias 

primas, lncremenro de obras de infraestructura, etc, ), para elevar 

la productividad, y obtener el equ'Ulbrlo en la balanza comercial 

del secror agrícola, y Jograr aalaml1mo, nlvele1 tales, que puedan 

cubrir ·88tla.factorlamente, tanto la demanda interna, como la exte! 

na de producroa agrícola1 y pecuario•. Baro, a su vez, lmpllcarA 

auspiciar la utUlzacl6n racional y efectiva de Ja capacidad lnsraJa-
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da en el procesamiento industrial. para que los productos naclo

nales puedan competir en condlclones menos desventajosas ante los 

productos procesados por las empresas transnaclonales. 

C.Olateralmente, el fortalecimiento económico de estas dos fraccl.Q. 

nes de clase, darA lugar al robusteclmlento de Ja posición polftlca 

de Jos cuadros dirigentes de las organizaciones de lucha de la bur

buesra. Es en este . sentido, que la voluntad polrtlca expresada id~ 

16glcamente, respecto a la total modernización Y. capU:allzaci6n del 

agro, coadyuvarA a la desaparlcl6n de los terratenientes tradiclo

nales y comerciantes parasltarlos. 

Por otra parte, la L.F.A., Implica que la moderna burguesía a

graria estreche sus vínculos con el capital monopollsta nacional y 

las transnaclonales agroallmentarlas, con lo que coadyuvarA a ha

cer producir "eficientemente" al campo. A cambio, el Estado ase

gurarl , la obtencl6n de una ganancia aceptable , que compense Jos 

riesgos en la agrlcultum •• Esro, sin duda, . traed como ci>nsecuen

cla la expansl6n del capital privado en los espacios de potenciali

dad productiva, que requieren de recursos técnlQ>-organtzatlvos. 
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En este contexto, es obvio que el negoclo de Jos alimentos es d.!:, 

m.1Blado remunerativo, como para dejarlo. Por eso, el papel de 

la Banca Prlvada se tornad slgnlflcatlvo. EstlmuJarl la canaliza· 

clón de las inverelonea prlvadae para crlstallzar vlejos esquemas 

de la burguesra. • 

Paralelamente a la expansl6n de espacloa económicos, la moder· 

na burguesra agraria tendrl mayor lnjerencla en Ja formu.lacl6n y 

apllcacl6n de Ja polftlca econ6mlca·eapecmcamente· agropeciaarla, 

en la medlda en que Jaa proposlclones clasistas del capltal, se CO.!! 

vlertan en planteamienroa de tlpo naclonaJ, esgrlmldoa por el apa • 

raro es~ral. ldeo.16glcamente, ésto se traduce en que haya consen

so y slmllltud de tOno, en las declaraclonea vertidas en relaci6n 

a Ja Ley de Pomenro Agropecuario, por parte de Jos representan

tes dlrecros de la lnlclatlva prlvada:• 

Ahora blen, al parecer Jos cuantiosos recursos que el Estado mo-

- • T6meae en cuera que e1te trabajo ae reallz6 durante 1981 y eJ 
prlmer .eme1tre de 1982. La naclonallzacl6n de ·Ja Banca se lle 
v6 a cabo en Septiembre de 1982. . -

• •v&1e pag. 90 de elte documenco. Bn dlcha• declaraclones se 
manlflura el comproml1a con el Estado para Ja creacll>a de ªP'.2. . 
lndu1ttla1. 
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vlllzarA para alcanzar Ja aucosutlciencla alimentarla, tienen co-

mo requlsito fundamental, que la conducci6n del rltmo de apllca

cl6n y las modalldades de funclonamiento de .la Ley de Fomento 

Agropecuario, estén bajo la i:ectorra de una sola lnscancla de la 

burocracia p6bllca. En· efecto, en el documento, las funclones de 

planeacl6n, organlzac16n, fomento y promoclltn de. la producclón 

agropecuaria y forestal esdn a cariJ de Ja S.A.R.H., como .... 

mlxlma autoridad representante de su apllcacl6n. Sln embariJ, e! 

to lmpllca la exlstencla de fuertes problemas en "cuanto a que se 

centrallzan excesivamente las acclones dlrlgldas al agro, no oh! 

rante .la pretendida coordlnacl6n de Ja presente admlnistracl6n 

pQbllca, con/y entre .las dependencias gubernamentales. 

De cualquier forma, la dlnAmlca y eflclencla de los mecanismos 

para Jograr la autosullclencla allmenrarla, sedn ·responsabllldad 

de la S.A. R. H •• En este sentido, dicha lnscancla se ved ex>mpro

metlda en la lmpJarucl6n de un modelo de desarroUo evldenteme.!! 

te capitalista donde no lesíone intereses. Es decir, debed: favo

recer ampllamente a las fracciones de Ja burguesía agrocomercial . 

y agrolnduscrlal; suprlmlr a las fracciones terratenlente·tradlclo 

.. · ... ·;; 
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nal y comerclal·p:irasltarla; y fortalecer Jos lntereses de la fra.5: 

cl6n que produce blenee agmpecuarlos para la exportacl6n, o Dl!, 

terlas primas para la lndustrla. Simultáneamente, debed auspl· 

Ciar Ja conversión de Jas unidades de producción, en posesl6n de 

los ejidararlos, comuneros o mlnifundistas, en auténticas empre· 

sas caplrallstas. 

Sin embargo, el anlllsls . de las lmpllcaclones poUticas de Ja Ley 

de Fomenro Agropecuario a través de la rectorra absoluta de la 

S.A.R.H., revela que ésta, se mueve en una dlmenallm superes

tructoral que oo Je es del todo cJara, a pesar de que se erige sg 

mn lnetancla de poder polftlco capaz de decldlr sobre los térmi

nos. el control y la regulacll>n del esquema de desarrollo. C.On

secuentemente, Jos mecanlsltli>s poUtlcos a utlllzar estAn dlfuea· 

mente for~uladoa y con un contenldo que dista de Ja rotal exhau.! 

tlvldad y coherenc.la. Jlb contempla. Ja organlzaci6n - Incluso de 

apoYo estatal • de lo• campeslnoa y proletarios agrfcolas, a pe

ur del alarde que ee ha hecho aobre el tema. No obsrame, es 

poalble apreciar, que la S.A.R.H. bu&C2.rl la hegemonía política 

al ellmlnar. Ja• conttadlcclonea internas en lo• dem4a referentes 
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del aparato estatal. Intentad sortear los obstAculos planteados por 

los confllctos y esclslones de la maqulnaria de control poUtlco*. -

Aslmlsmo. buscad negoclar con los partidos y las asociaciones -

polftlcas independientes, a fCn de estar en una sltuaclón real de -

conducir la aplicación de la estrategia en el agro, promoviendo la 

afUiaclón y el proceso de slndlcalización. 

AdemAs del problema de la m exhaustlvldad, estA el asunto de • 

la falta de coherencia. El mlsmo grado de conlu'sll>n que prlva 

en el Angulo de vlsl6n poUtlca de la S.A. R. H., como conductora 

del proceso, se encuentra presente en la vlsuallzacl6n y el ma~ 

jo de· los mecanismos de legltlmldad. Por elJo, los planteainlentos 

muestran una grave dlsoclacl6n entre los programas contemplados, 

su verdadera ejecucl6n, y el papel real de la Secretada. Sln el!! 

bargo parece ser un hecho que ~ S.A.R.H. pretende lograr la 

imagen de acción que lnstltuclonalmente le estl conferida, en Vi! 

tud de las atribuciones ejecutivas que ejerce en el proceeo. 

• Como aquellos que se dieron como resultacb del contenido de' Ja 
Ley. Recu~rdese al reapeao, el documento que la Coordlnacl.6n 
de la . Dlputacl6n Obrera. de la C. T .M., mand6 a la CAmara el 
ll de dlclembre de 1980 cuando la Ley fué aprobada. 
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Por otra parte, el esrablecimlenro de Ja L.F.A. demanda nece· 

sarlamente, la ellmlnacl6n de formas parasitarias de comercia· 

llzación, sustituyéncblas por modernos canales de comerclallza· 

clón. En esta dlmenal6n. el Sistema Incegral de Abasro, a nivel 

nacional. eet4 destinado a permltlr la lnsrauraclón de mecanismos 

operativos para suprlmlr Ja fraccl6n de la burguesía rural de Jos 

comerciantes paraalrarlos - atrasados· que han podido sostenerse 

a pesar de su carlc:ter anacr6nlco. 

Su supresl6n econ6mlca como fraccl6n tradicional, requiere lguaj 

menr.e, de su ellmln8cl6n como fuerza soclal fundamenral en el -

escenario poUtlco. ~llo lmpllca, la deflnltlva lmp.lantacl6n del Si! 

tema Integral de Abastos para que sus capitales se ubiquen en el 

rengJ6n del moderno comercio de productos agdcolas y pecuarios. 

De igual ~nera, en el 4mblro ldeo.16gloo se reclama su integra

cl6n como "moderno• comerclanres", ya q&1e existe el consenso 

de que en gran parte. esra fraccl6n de la burguesía rural, es e'!! 

pable de la e•caaa eficiencia del proceso de amaro- transporte -

dlatrlbucl6n y oouumo de productos, de · la falra de normas de 

calidad en la materia. y del alza de precios en los allmenros bl

alcoa. 
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En cuanto al campesinado, el establecimiento de la Ley de Fome.! 

to Agropecuario no va a signUicar lo mismo para cada una de las 

fracciones que lo forman.. La nueva posición en el proceso produ~ 

tivo, que le es conferida poi: el Estado como rector del proceso 

de desarrollo, revela fuenes implicaciones que se derivan de las 

madlllcaclones en las cond.lclones que garantizan su reproducci.6n 

como clase. Los efectos de las disposiciones estatales para la -

creacl6n de agroindustrias, efectivamente, generarlo resultados <!!. 

ferentes para cada uno de Jos estratos constltutll/os del campesina 

do. 

Patra el campesinado acomodado, ubicado en las tierras reciente -

mente abiertas ( o por abrir ) al cultivo de riego, o en posesi.6n 

de recursos naturales potencialmente vastos, es claro el esquema 

que modela el nuevo desarrollo en el agro. El impulso oficial a 

la pequena y mediana industria rural, beneflclarl · sin duda, eco-

n6micamente, a 6ste estrato de productores, haciendo de sus uf!!. 

dades productivas entes aÚtofinanclables y modernos c:ion una ma

yor integraci6n al mercado interno, en Jos que se combine, 1111a 

• conciencia empresarial" - para desarrollar el potencial propio, 

. ;. 
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de acumulacl6n de capital -. consistente en alcanzar, una posición 

vertical mAs sóJlda como fracción de clase en ascenso. Consecue.!! 

temente, graclas a la consolldaclón de una incipiente pequefta bll! 

guesra, en el Ambito polrtico se podrA apreciar, el refonamiento 

de las filas de las agrupaciones de la burguesía agraria. 

Para eJ campesinado medio, ubicado en las zonas de temporal. Ja 

instauracl6n de la L. F. A., sobre todo en lo que se refiere a la 

agrupación de parcelas para la creación de agroindustrlas, signl 

flca una progresiva restriccl6n sobre su capacidad de decisión a

cerca de Jos componentes y facrores que emergen en el proceso 

productivo. Ello es debido, a la imposición estatal acerca de: 

a) la integración de diatriros de temporal bajo el supuesto "rac'2 

nal aprovechamiento de los terrenos de temporal considernado -

cllma, cic~s pluviales, y demAs condiciones naturales"; b) los 

términos en que ae llevarA a cabo , Ja acepcacl6n y ejecución de 

los programas de produccl6n agropecuaria, es decir~ de Jo que 

se aembrarl, c6mo ae sembrad, y cu4ndo se sembrad¡ y e) las 

dlspoaiclonea aobre la organlzacl6n polCclca de productores tempo

nleroa bajo el control de Ja maquinaria corporativa del Estado, 
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"para poder facllltar' su acceso al crédlto y demAs servlclos que 

se requieren en el proceso de producción. 

No obsta~te, la representatlvldad poUtica de este estrato de pro

ductores, estad muy reilida por las organizaciones de apoyo es

tatal y Jos orgnlsmos de lucha campesina independiente •. La des-
\ 

mlstlflcación de valores - · a ttav~s del dlscurso y las acciones 

oflclales -, sobre la reforma agraria y el ejldo, provocadn ni-

veles de lmpresici6n respecto a la posición ideológica de esta -

fracción del campesinacb, y por ende, la deserción de las fllas 

que conforman las bases sociales de Jos organos de la maquina

ria corporatlva. 

En este mlsmo contexto, la estlmulaclón propuesta por Ja Ley, -

para la creaci6n de formas de organización para la producci6o -

que mediante el logro de una racional división del trabajo desprel! 

dlda de la asociaci6n entre s( de campesinos pobres en tierras de 

temporal, incrementen su· producción y abatan el nivel de sus n~ 

ces.idades insatisfechas de trabajo asalariado-~ lmpllca para esta 

fraccl6n, el despojo de sus medios de producción y su conversi6n 
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en trabajadores asalariados disfrazados, de las nuevas unidades -

productivas. En el· lllcumenro se profundiza esta poslbllldad de de,! 

pojo, al plantear que es del interés pQblico la compactación de ml

nifundlos•. En ello, es de suponerse que una parte conslderable de 

estos productores no podrAn subslstlr como agricultores. Al pare

cer estas dlsposlclones, pretenden PC>ner en producclón la mayor ca! 

tldad de tierras, sln embarlJ>, bajo el crlterlo de raclonalldad cantas 

veces impugnado por el Estado, resulta obllgatorlo pregunrarse. -

¿ Cuál va a ser la suerte de aquellos •campesinos sobrantes"? -

¿Serán sujetos de una polftlca de empleo y subsldlo diferencial en 

otro 4mblto ecoli>mlco7 

El mismo fenómeno soclal de la falta de vigencia de Jos valores -

sustantlvos sobre la reforma agrarla, va a apllcarse también a es

ca fraccll>n del campesinado, provocando la b6squeda de la represe! 

catlvldad polftlca de sus intereses. El.lo, mAs la lnexlsrencla de ·e.a

nales directos de comunlcacl6n por parte de la burocraclá rural, P! · 

ra pallar el descontento en el campesino ¡>obre, respecto · al acceso · 

• Véas~: art. (,4~ tftu.lo to~ punto ll de la L.F.A.;. · . 
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a Ja tlerra excepto como trabajadores asalarlados, traen\ como -

consecuencla, manifestaclones de inconformidad social, sobre todo, 

sl ésta fuerza social se plantea la lucha por la tierra, desde el -

plano de las relaclones de propiedad o posesl6n. 

De otro lado, la L. F. A. slgnlflca para los jornaleros o asalaria

dos rurales totalmente carentes de tierra, altos niveles de desem-

pleo y subempleo permanente o esmclonal. Al lgual que el campesl 

no pobre, a !ste grupo social no parecen favorecer las pautas plan 

teadas por el Estado "para corregir Ja dlstribucl6n del ingreso". A 

pesar de los planteamientos y dlsposlclones para proporclonar fue.!! 

tes de trabajo asalariado permanentes a los jornaleros agrícolas, -

convlrtlen<b . al empleo "remunerador y decoroso" en la alternativa 

viable para los sollcltantes de tierra, la experiencia hlst6rlca de-

muestra, que cada vez tienen menos acceso a un salario real, ble 
. . -

nea materiales, servicios esenciales, y allmentoe para Ja eupervl

venclil. MuchO menos alln. cuando Jos jornaleros de nuestro pare s~ 

man por lo menos 5 millones de mexicanos. Por ello, Ja apllcaci6n 

de la L.F.A. dad lugar, al lncremenro de las bases sociales de 

apoyo de las organl.zaclones poUticas lndepeoolentes de campesinos 
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y jornaleros, provocando reacclones substanclales, referidas fund.!. 

mentalmente a la defensa de sus lncereses lnmedlatos, en cuanto 

a demandas lah>rales que mejoren sus condlclones de trabajo y de 

"lda. 



irri IT
caclones de Ja 

L
F

 A
. 

E
con6m

lcas 

P
olfticas 

. · ldeo.16glcae 

L
E

Y
 D

E
 

FO
M

E
N

T
O

 
A
G
~
O
P
E
C
U
A
R
I
O
 

Y
 D

IFE
R

E
N

C
IA

C
IO

N
 SO

C
IA

L
 

EN
 

E
L

 A
G

R
O

 
. ,, 

G
R

A
N

 
B

U
R

G
U

E
S

IA
 

A
G

R
A

R
I
A

 
M

oderna 
B

urocracia 

T
ransform

ación paulatina 
M

ayores 
garan 

E
nsancham

iento 
M

ayores. vrnculos con E
xcesivo centralis

acorde a las nuevas con-
ras y est[m

ulos del m
ercado 

inter el capital m
onopóllco 

m
o en las acciones 

diclones de evolución del 
ra. la transf. 

no 
y m

ayores es-= nacional y la
s trans-

planeaclón, o
rg

., 
desarrollo capitalista en 

e m
at,p

rim
as 

tfm
ulos para Ja . 

cionales agroallm
en 

fom
ento 

y prom
ocló 

el cam
po. 

· 
ra Ja 

utlllza· 
.xportación (sobre carlas a fin de ganar 

e la producción a-
ción racional d 

todo 
hacia Jos 

-
espacios para la pe-

opecuarla y !o
r. e 

.la capacidad in 
m

ercados centro-
e~acl6n. de. capital. 

una 
so.la 

instancl.a -
talada. 

am
ericaoos • 

bllca. 

T
ransform

ación condicio 
F

ortalecim
iento 

E
nsancham

iento 
da a presiones potrt., so-

de la visión de 
del espaciQ

 jurldi 
bre m

ayores garantras. po 
Jos cuadros d

i· co-legal necesar 
parte del E

do., respecto a rigentes de las 
para su expan -~ 

Ja 
lnafectabllidad de sus 

organlz. · pci. de 
s16n. 

terreoos. 
la

 burgues(a e
n

 
el agro. 

M
ayor 

injerencia en 
L

a SA
R

H
 se erige 

Ja form
ulaci6n y apll en 

instancia de po
caci6n de Ja 

Pol. EC. d
er pol. para decldi 

A
gropecuaria. P

osiblll sobre el control y 
dad de .lograr a que 

regulación de Jos 
-

coadyuven su
s propo· 

térm
ioos de dlrec

slclones ·claslstas en 
cl6n del proceso de 

planteal'l)lenroa de ti-
desarrollo en el 

nacional. 
cam

 
• 

C
om

erciantes 

· P
arasitarios 

E
stablecim

iento 
y ejecu-

-
, 

clon de 
m

ecanism
os opera 

tlvos com
o el S

istem
a 

ln:
tegral de 

A
basto 

para 
su 

supresión en el futuro. 
' 

C
.O

nsecuente desplazam
le 

to del seno de la hurgue 
era 

ru
ral. 

T
ransici6n ldeol6glca que 

C
lara voluntad 

D
lferenciacl6n pa 

brantada debldo al tradi':° 
poU

tica ex
p

re· latina respecto a 
clona! tem

or sobre la ln
· aada 

L
deol6glca-

los com
erciantes 

seguridad de la tenencia 
m

ente 
respecto 

paraeltarlos. 
de la tlerra. 

a Ja expansll>n 

M
ayores. m

anU
estaci 

E
valuación y fortal 

Ideológicam
ente se les s~ 

nes-lncluslve hechas 
lm

lento de los m
_! ftala com

o culpables-en.gra 
pl'lbllcas·de com

prom
 

nism
os de legltl-

parte de la escasa efic1en· 
so

 con el' E
do.· en a-

m
idad para que los cla del proceso de 

com
er

raa d
e
 la

, estlm
ulacl6 

planteam
ientos no 

clallzaclón Y
 del alza de 

d
e las lnveratones p

r 
m

uestren dlsoclacl 
preclos en

 los alim
entos 

·¡ 

de capital a 
v6s d

e la lnve 
si6n en la crea 
cll>n d

e ap
l>

ln


d
u

strlas. 

vadas en el agro p
ar 

entre los prog •. y 
b

lslco
s. 

la creacl6n de agroln lnstltuclón pQ
b. que 

duatrtaa. 
-

ebe poner.los en 
m

archa. 

-135-



.. ~··.• 
·~··· ... ' .. " · . 

.. . · ··.··, 
'"

"• .. 
.. 

. 
.

.. 

lm
 IT
calones de la L

FA
 

E
conóm

icas 

P
olftlcas 

ldeol6glcas 

L
E

Y
 D

E
., FO

M
E

N
T

O
 A

G
R

O
PEC

U
A

R
IO

 
Y

 D
lFE

R
E

N
C

IA
C

lO
N

 SO
C

IA
L

 E
N

 E
L

 A
G

R
O

 

C
A

 
M

 
P 

E
S

 
1 

N
A

.
D

O
 

.. . .. . .. .. .. 
. . . ... -.. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. 

.. .. . . ........................ r .. ,. . .. . . -.. -... 

.
.
 , ·-·····. ·····. -· ....

..
.. 

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

 .............. -
.-......... .. 

A
Q

JM
O

D
A

O
O

 
M

ED
IO

 
POBRE 

P
oslbllldades de m

ovl-
D

ism
inución de las pn 

D
espojo de

: los m
edios 

lidad vertical a través 
slbilldades de decisión de produccl6n y conver

del im
pulso p

o
r parte 

acerca de 
los com

pon 
sión en asalariados de 

del sector pQ
bllco a 

la tes y factores que e-
as nuevas unidades de 

quef)a 
y m

ediana in-
m

ergen en el proceso 
producción agrolndustrlal 

dustrla rural. 
d

e
 producción debido 

la lm
poslci6n de p

ro


gram
as pC

lbllcos. 

P
R

O
L

E
T

A
R

I
A

D
O

 

A
um

ento del núm
ero e 

increm
ento de 

lo
s niveles de desem

pleo perm
anen

te o estacional no satisfecho ni en 
el cam

po ni en Ja cludad. 

R
eforzam

iento de la
s 

f U
as de las agrupa e lo 

nes polftlcas d
e la

 
guesra ag

rarla. 

rganlzaclón y m
ovlll-

Inexistencia de canales d 
Increm

ento d
e

 las bases sociales 
dad polftlca dirigida y 

rectos de com
unicación 

· de apoyo de las organizaciones po-
controlada por Ja 

m
a-

r parte de la burocra-
lftlcas lndependlentee. 

q
u

ln
arla corporatlva 

cia ru
ral ~

P
e
r
c
u
t
e
 en Ja 

E
stado. 

falta de representatlvlda 
de sus .Intereses v[a

 la
s 

organlzaclo'nes vinculada 
al E

stado. 

Surglm
lenrO

 de una con lm
preslcl6n respecto a P

osibles m
anifestaciones 

ciencia em
presarlal cF 

Ja poslcl6n ldeol6glca 
d

e lnconform
ldad social 

&
latente en alcanzar u 

debl<b a desm
lstlfica al im

pedirles el acceso 
slcl.6n vertical m

is 
cl6n de valores sobre a la tlerra excepto com

o 
s6llda en cuanto a fra 

la
 R

eform
a A

grarla y trabajadores asalariados.· 
l6

n
 d

e clase en
 asee 

el ejido. 
· 

tra
v

b
 d

e su integra 
cl6n al m

ercado lnte 

.. -~ 

R
eacciones substanciales referidas 

al reparto de tierra y a 
Ja defensa · 

d
e su

s intereses inm
ediatos en cuan 

to a dem
andas laborales que 

m
e
j
o
-
~
 

ren
 sus condiciones de trabajo y vi 

da. 
. 

-

.-1
)6

-



-137-

IV. OMTAa.JLOS PARA LA IMPLANTACION DEL ESQUEMA ESTA-
TAL DE DESARROLLO EN EL AGRO. · 

Por la dlmensión y complejldad de los planteamientos respecto al me-

dio rural, es evldente que el Estacb ha tomado conclencia de la mag

nitud de la crisis al interior del mismo. Mas alin. la lntenclón de echar 

a andlr un modelo de desarrollo de tal naturaleza. que intenta involu

crar a todos los sectores productivos del pa[s en una "Clnica acción" -

para lograr un mismo objetivo, no es de manera alguna, una medida 

de emergencia. Por el contrario, se podría aflrmar que Jas pretensi.2, 

. nes estatales de lograr la autosuflciencla alimentaria, incluyendo~ 

didas normativas orientadas a garantizar un nuevo enfoque en Ja polf

tlca económica agropecuaria, signlflcan sin lugar a dudas, toda una 

nueva estrategia que intenta modificar las antiguas tendencias de la -

estructura agropecuaria desde una tónica modernizante. Ello no im

plica sin embargo, desconocer el hecho de que Ja efectiva implanta-

clón del modelo estatal de desarrollo en el campo. se encuentre cir-
. 

cunscrlta a la Interacción de factores que limitan su vlabllldad. Di-

chas factores, se desprenden directamente del contenido fundamental 

de la estrategia, y aparecen como producto de las contradicciones e! 
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tructurales de la formacl6n soclal mexicana, especCflcamem:e. de las 

fuerzas sociales ublcadas en el sector. Asr, el estableclmlenro del -

esquema rural, va a estar obstacullzac:b, no solo por las pugnas en

tre Ja burguesra y el proletariado en·el 4mblto agdcola, slno ramblen. 

por las comradlcclonea que ocurren al interior y entre Jos grupos que 

represenran y forman el capital privado rural, flnanclero, agrolndus

trial y agrocomerclal; por los conOlctos que se dan en el seno de la 

b11rocracla pObllca, que tlene que ver am la materia; por las pugnas 

que aco•ecen en el lmblto interno de la maquinaria de control poU

tico del Estado; y, por Jos p.roblemas que tienen lugar entre Ja buro· 

cracla rural, maquinaria corporativa y organizaciones de lucha de la 

burgueaC. sgrarla. 

Efectlvamente, el corunido del esquema estatal de desarrolJo en el 

agro, como Qnlca a.lrematlva ·coadyuvante al proceso de salida de la 

crlals, incurre en graves incongruencias que se perciben desde la P8! 

tlcular 16gica de cada uno de loa actores sociales que ahr tienen su Am 
blro de accl6n concreto. Véamoa esro con mayor detalle. 



k\: 
1 

-139-

4.1. TERRATENIENTES TRADICJONALES. 

En cuanto al conglomerado de terratenientes tradicionales, sl bien 

es cierro que con la apllcacl6n.del esquema estatal de desarrollo -

rural, se buscaba su virtual transformacl6n para incorporarlos a 

las nuevas condiciones de de.sorroJJo, hasta el momento ello no se 

ha logrado, Esto ocurre primordialmente, porque las acciones em

prendidas por esta fraccl6n de la burguesra agraria, se manillestan 

al margen de Jos objetivos del Sistema AUmentarlo 'Mexicano y la Ley 

de Fomento Agropecuario. En este sentido, dicha fracción de clase 

muestra altos nlveles de incapacidad para cumplir con su papel en -

cuanto a la empreearlallzacl6n del agro. Se puede observar, que la 

renuencia a invertir impide la creac~n de empresas agropecuarias 

modernas, y por ende, Ja generacl6n de empleos permanentes, m! 

dlda que de llevarse a cabo, permltlría incorporar al pmceso PI2 

ductivo mano de obra desempleada o subempleada. 

Por otro .lado, esta fracclcin de clase, oo ha coadyuvado a la pmdu.5: 

cl6n de alimentos prevista en el S.A.M •• Baste recordar, que al -

otorglrseles los certlflca<bs de lnafectabllldad agropecuaria, cultl-
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varfan forrajes y m granos .bAslcoa en sus propiedades. 3Q1 Aalml.! 

mo, Jos latllundLstas argumentan débiles garantías lnstltuclonalea • 

en Jo referente a desastres naturales. Prueba de ello, es que a ca~ 

sa de la sequra que azor6 al pare a media<bs de 1980, agricultores 

del noreste, se vlemn en la necesldad de recurrir a diversas oll· 

clnas pClbllcas, para asegurar el vital Uquldo para sus cultivos a

parentemente ya muy avanzados. Sin embargo , la respuesta por 

parte de las autoridades fué neptlva. ay 

Respecto a la intensificacl6n de Ja actividad pecuaria, prevalece • 

la vieja mentalldad de Jos ganadems tradlclonales. Esta qued6 re

flejada en Ja baja considerable que sulrl6 el ganado de engorda en 

1980 en Ja Huasteca, especlalme.nte en la reglón afectada por el -

Proyecto de Riego Pujal Coy, en su primera tase. Lejos de integra! 

se a Ja nueva dlnlmlca de deaarmlJo, el sector atrasado del capital 

rural opt6 por vender su ganado. 3.Y 

~~ uno Mis Ono. 4 ae Diciembre de 1980. 
3I/ Uno Maa Uno. 20 de junio de 1980. 
3'J/ Vario• Aurore1. E1quema E1tatal de Desarrollo Rural:Esencla 

y Superllcle ea la Hua1teca. Cbc. Resumen. p. 60. 
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Por otra parte, poco antes de que el Estado sentara las bases 

Jurfdlco· legales para asegurar y mantener el r6glmen de tenen

cia de Ja tlerra con Ja Ley de Fomento Agropecuario, exlstran 

fuertes dosis de desconfianza en Jos terratenientes. Esta deseo!!. 

fianza, est4 determinada por el hecho de que desde su Angulo de 

vlsi6n se requieren mayores garantías lnstltuclonales, pues de Jo 

contrario, no panlclparAn en las metas de producción trazadas • 

por el S.A.M •• El lfder naclonal de la C.N.G. ( Confederaclón 

Nacional Ganadera), Anuro de la Garza, declar6. que no se sem

brarfan granos y forrajee en sus predios, en tanto el arttculo r7 

Constltuclonal y tres o cuatro de la Ley Federal de Reforma Agi'! 

rlA fueran modlfica<bs. 3,Y 

A su vez, los terratenlentes r:radiclonales al defender sus lntere

see de clase, entran en contradlcci6n con el aparato burocdtlco, 

la maqulnarla corporatlva (C. N. c., e.e. I., etc.,), Jas organlzac'2_ 

nea polttlcas independientes (C.l.O.A.C., Q)ordlnodora Nacional del 

Plan de Ayala, etc, • ), y los partidos pol(tlcos de oposlcl6n, en Ja -

creencia de que estas fuerzas sociales atentan en su contra. En e! 

3!fUnó Mas Uno.5 de diciembre de 1980. 
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te sentido, m es casual que los latllundlstas pretendan dejar c.la

ramente establecido que la e.xproplacl6n de tlerras por parte del 

Estado, es Inversamente proporclonal a su seguridad. Por ello, -

su prlnclpal preocupacl6n es obtener la regularizacl.6n deflnltlva de 

la sltuacl6n jurfdlco·legal de sus predtos•, y enfrentarse eflclent: 

mente a las denuncias que aenalan que aOn existen grandes conce! 

traclones de tierra, lmponlenci> su vlsl6n, de que Jos latllundlos 

son ya lnexlstentes. Referente a esro Oltlmo, para dicha fraccl.6n 

de la burguesía agraria, es un hecho que las representaclones de 

alguooe sectores de las organlzaclones poUticas de corte ollclal e 

lndependlentes que actOan en el sector, hacen planteamientos cada 

vez mis audaces. Tal es el caso de la propuesta del P.P.S. y el 

P.S. T. en la CAmara de Diputados - apoyada por la C.N.C. y la 

c.c.1.-, para que tuera derogado el amparo agrario, y permitir 

al ejecutivo expropiar tierras ganaderas para destinarlas a la agri

cultura, de acuerdo a Jo que dicta el lnteré1 nacional. 3.!/ 

• Al reipecto, Jo1 latlfundlstas se anotaron un triunfo con la apro 
hac16n de Ja L.P.A. y las Reforma• a la Ley de Reforma Agii 
ria. 

3.!f El ora. 16 de Junio de 1980. 
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Asimismo, dirigentes agrarios de las 32 entidades del pats, de

n11nclaron anee el enronces cltucal de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, Javier Garcra Paniagua, la existencla de m4s de dos mJ 

llones de heccAreas en manos. de cerraceniences nacionales y ex

tranjeros, que obviamente adquirieron cerclflcados de inilfectabi

lldad, vall~D«bse de presta~mbres. De ahr, que fuera preciso -

la afeccacl6n inmediata por parce de las autoridades. 3.2,/ 

4. 2. FRACCION AGROINWSTRlAL. 

Por su parce, el dlagn6stlco sobre la situacl6n agrolndustrlal es

tA muy lejos de ser favorable. La extrema dependencia cecnol6@ 

ca del excerlor y la especlallzacl6n en la producci6n, ha sometido 

a la agroindustrla a Jae modalldades del control del capital lncer

naclonal, desplazando la p.roduccl6n de alimentos b6slcos de alto 

valor n11trltlvo y de consumo popular, para coiitrlbuir al increme.! 

to de las importaciones y el déficit allmentarlo. Por sl fuera P>CO

el sector de la burgueara que tiene su Amblro de accl6n en la agq> 

3§/ Bl Sol de México. rJ de mayo de 1980. 
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lndustrla, ponen cada vez mis trabas para invertlr en la creacl6n 

de modernas unidades de producel.6n. Afirman entre otras cosas, 

que existen una serle de facrorea que dlflcultan las Inversiones: la 

lnflacl.6n que repercute en Jos altos costos de reposlcl6n de Ja ma· 

quinaria y equipo; las empresas que tenran pasivo en d6lares, ven 

mermado• sus recuraoa al tener que liquidar adeudos c0n esas <!!. 

visas; Jos eatfmulos llacales m bastan para neutrall.zar las dillcuJ 

tades de la lnversl.6n; la escasez de crédUos oflclales, a pesar de · 

las acciones del .,blemo no deoora mejorra. 

De la misma forma, Ja Inseguridad que priva en la tenencia de la 

cierra explica Ja falra de partlclpacl6n de esta fra.ccllm social. De! 

de su muy particular punto de vlsra, el rlesgp de que las tierras • 

sean afectadas o lnvadldaa, slgnlflca una barrera de contencl.6n que 

les impide a>mprometer au capital en las agrolnduatrlas. Aunado a 

ello, estA la falta de prantraa por piirte de las entidades oficiales 

encargada• de respaldar la utlllzacl6n racional de la capacidad insta 
. -

Jada en laa empreaH agrolndustrlales. Al oo contar a>n la lnfraea --
truc:Nra y loa medio•. necesarios que permitan lntenslllcar la tran! 
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formacl6n de materias primas, su dlstrlbucl6n y comerclallzacl6n, 

éste sector de la burguesra se muestra renuente a solventar la C! 

pltallzacl6n del campo•. 

No obstante Jas declaraclones de la SEPA FIN,. en cuanto a que se 

pondrra en marcha un nuevo Programa de Fomento para Ja Agro'!! 

· dustrla Mexicana con el propósito de satisfacer Ja demanda de p~ 

duetos bAslcos, cuyo creclmlento medio anual se estlmó entre el -

4 y 83 para el perrodo 79-82 ~urgen serlos testimonios de la • 

escasa creacl6n de agrolndustrlas en el país. Existen fuertes voJ.Cl· 

menes de produccl6n que no se transforman. Del total de la produC 
' -

cl6n de carne sók) el 303 se procesa; de. leche el 1()3¡ de cftrlooe 

el 5%; y en. otros extremos muchos estableclmlentos no tlenen la • 

vlncuJact6n requerida con la p.rocluccl6n local¡ la Incertidumbre en 

el abastecimiento de las materias primas, provoca Ja lmportaci6n 

de otros estados o del exterior: 30 ~U toneladas de insumos para 

la industria de alimentos balancea<bs, 145mll para la harinera de . 

trigo, y 50 mll pan la cérvecera. 3'1J 

1 Estas poslclOnes fUeron captadas durante 1980, en trabajo de cam 
· po realizado en Ja regl6n Huasceca. En Ja Confederacl6n de e.Ami 

ras Industriales, y en el Qmsejo Industrial Agropecuario afiJladÓ 
a la primera. Organismos que conforme a sus estatutos, se &upQ 
ne que deberían fomentar el mejor desarrollo de Jos planes oficia 
les. -

36/El Heraldo. 16 de julio de 1980. 
31/ Uno Mas Uno. 9 de noviembre de 1980. 



Las dlflcultades en la obtencl6n de materias primas y el crecl· 

miento anArqulc.o de la agrolndustrla. ha ocasionado que muchas 

empresas fracasen en distintos puntos del para. En Tamaullpas 

p-.Jr ejemplo, Jas pausterlzadoras "Tamplco, S.A.", "La Crema, 

S.A. de C.V.", y "El F!nlx,S.A.", presentaron problemas en -

este sentido. En 1980, dos de las empresas menclonadae operaron 

con nOmeros rojos, mientras que Ja pausterlzadora "El F!nlJc11 -

tuvo qu~ declararse en qulebra.3!1 En este mismo rubro econ6mi· 

co, otra de las dificultades del aumento del ritmo de produccl6n, 

estriba en el alza de preclo de Jos insumos utlllzados. 

Asimismo, la formacl6n de agrolndustrlas, oo responde a los prl] 

cipios bajo las cuales fueron normadas. En los munlclplos de Ma] 

te y GonzAlez Tamaullpas, se Jocallzaron en ese mlsmo ano, 13 ~ 

degas secadoras y almacena<bras de granos. Dichas b>degas o "re 
. -

clbas", compraron grano (soya, sorgo, cArtamo y en ocasiones ma(z), 

lo claslflcaron. secaron y almacenaron, para finalmente canalizarlo 

a las aceiteras de Monterrey, Guadalajara y México, prlnclpalme.!! 

te. Estas, son accione• que no corresponden estrictamente a loe -

3!,I Varios Autores,Op. Cit. pg. 62. 
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requerlmlentos senalados por. el Esrado en el S.A.M. y la L.F.A •• 

De hecho, "las recibas" funclonan esenclalmence, como formas de 

comerclallzacl6n y mercadeo. Su papel complemencarlo se encuen· 

era en el procesamienro sell\induscrtal que reclben los granos, que 

circulan temporalmente por estos estableclmlenros. 3.2/ 

Por otro lado, el potencial empresario agrolndustrtaJ, preve(a que 

el lnvertlr en el campo slgnlflcaba lnvolucrarse en un renglón en 

donde existe un alto control monop6llco, con precios muy altos de 

Jos lnsumos que se requerirfan en una empresa. Por ejemplo, en 

el caso de Ja produccl6n av(cola, las transnaclonales ejercen un -

control casi completo sobre las aves de pie de erra, as( como de 

medlclnas, desinfectantes, y otros productos esenciales. 4.Q.1 Auna

do a ello, vislumbra que el precio de sus productos no puede ser 

muy aleo. Por caneo, la partlclpacl6n extranjera no controlada en 

la · creacl6n de agrolnduscrlas, significa que se centrallzan aQn mb 

las empresas agropecuarlae, a costa del desplazamlento del peque· 

oo y mediano caplcallsta del pare, especialmente en las zonas m4e 

desarrolladas del medlo rural • 4lj 

39 J ldem. pg. 60. 
~ Gamboa Xavler. Tesla de D>crorado. Ibc. Fotocopla.pg.137. 
i'fj ldem. pg.140. 
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Otro obstAculo tlene que ver con Ja lnvestlgacl6n en el agro. La 

dellmltacl6n de técnicas y pr4ctlcas ld6neas, requlere de un Pr.é. 

. ceso prevlo de lnveatlgacl6n, y !sta, tradlclonalJnente no es efe_E 

tuada por la burgueara agrolndustrlal, sloo principalmente por el 

sector gubernamental. concretamente por el INIA ( Instituto Nac12_ 

nal de lnvestlgaclones Agrfcolas), que ademAa de actuar c:on esC!_ 

so personal y presupuesto, naufraga en la penuria de la calidad en 

sus investigaciones. 

Otro obstlcu.lo mls para alcanzar Ja meta de la autosuflciencla -

allmentarla, es que !a burguesfa ha dlsmlnulcb la superficie des

tinada a la producr:l6n. Esto sucede primordialmente, porque dicha 

fraccl6n de la burguesfa encuentra m4s redltuable cultivar produc

ros diferentes. a los requeridos por el S.A.M •• Para ilustrar lo l!!1 

terlor, se. podrfa mencionar que Ja Contederacl6n de Asociaciones 

Agropecuaria• del Estado de Sinaloa (CAADES), propuso en 1977 -

qlle el <bblerno Federal elaborara un plan de lmportacl6n de allme.!!. 

tos, q~e permitiera cultivar s6Jo aquello• productos que fueran re.!! 

table1, y lo• que no lo .fueran • por ejemplo, el marz-, tendrfan • 
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que comprarse en el mercado int ernaclonal.4.Y 

Aunado a r.odos Jos factores econ6micos que su 16gica capitalista 

le hace prever, la fracción agroindustrlal de la burguesra rural 

en el plano polítlco-ldeoll>glco, se enfrenta a la burocracla rural 

y la maquinaria de control polrtlco. Justifica su falta de partlciP.!. 

cl6n en la creacl6n de agroindustrlas, aduciendo q11e no existen -

los fundamenros legales y antecedentes econ6mlcos para que este 

~lpo de empresas se desarrollen. 4-ª! Asimismo, eallflca de absll! 
1 

das las declaraciones hechas por la Secretada de la Reforma A

graria, en el sentido de que las agrolndustrias deber(an ser un • 

bien patrimonial . como el peu6leo. 4Y Mas aCan. la Unión Nacional 

de Productores de Hortalizas, cenaur6 de decisl6n irracional, anti! 

con6mlca y de graves consecuencias para el desarmlJo del pafs, el 

pretender cultivar productos bblcos . en tlerns de riego, en favor 

de lo cual se manlleataron Ja C.N.C. y la C.N.P.P., con el obje

to de alcanzar la autosuliclencla aumentarla. 4§' 

. 4'}./ Gamboa Xavler.Op. Cit. pg.160. 
4.!/ Declaraclones de la OOPARMEX.El Heraldo. 8 de aw;>sto de 1980. 
4.3/ Uno Mas Uno.17 de Julio de 1980. Declaraciones del Lrder de la 

COPARME.X., José L11is Coindreau. 
4.§1 Jorge lbarra.Presidente de la U.N.P.H.Entrevlsca.Uno Mas Uno 

7 de abril de 1980. 
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En general. después de un perl'odo de eutorla, en el que la volu.!! 

rad poUtlca respecto a la total capltaUzacl6n y modernlzacl6n del 

campo .tué expresada. Tiende a prevalecer una vlsl6n ldeo16glca -

en la que sobreviene el deslnter~s por parte de Ja burguesía ª11'2 

lndustrlal, para coadyuvar a los prop6sltos del Estado abriendo -

nuevos espacios econ6mlcos en el campo. 

4. 3. FRACCJON AGROCOMBRCIAL. 

Al igual que la burguesta agrolndustrlal, Ja burguesía agrocomer

cial se muestra renuente a invertir en la produccl6n· de alimentos 

bAslcoa,· materias prlmas para la industria y bienes agropecuarios 

para la exportacl6n. En gran medida, ello se debe entre otras cosas 

a~ . La escasez de cr6dlto oftclal ( por las crecientes dlflcukades P.! 

ra obtener flnanclamlento pQbllco .adlclonal, tanto interno como ex

terno ), y privado ( por la lnauflclencla de recursos captados, lo 

que determina que 6ste sea caro, a corto plazo y con fuertes req!e 

rlmlento• de 10lvencla)r y sobre todo, a la lncertldumbre en cuan

to a la obtencl6n de alta• tasas de pnancla. 

' Se hace hl11C1ple, en que éste trabajo se termln6 durame el primer 
aeme8tre de 1982. · 
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Es posible afirmar tambi6n, que las dlflcultades que dicha fracción 

social clene para lnverclr, son generadas pos sus actores. Los em

presarios privados agrocomerlcales, denotan deslnterés en realizar 

inversiones en actlvldades p~iorltarlas. Asr, su responsablildad es . 

un hecho. En buena parce, es debido a su actuacl6n en Jos diver

sos sectores de la econom_[a, que ·Ja produccl6n general de allmen~ 

cos y blenes de exporcaci6n, as( como el acceso a Ja industria de 

materias primas, no haya aumentado basca los nlveles p,rograrnados. 

En el ~so de los bienes agropecuarios para la exportación. se ob

serva que incluso Ja ausencia de lnverslones en su produccl6o, de 

acuerdo al sistema generalizado de preferencias de loa Estados Ui!!, 

dos, no se desprende del deaconoclmienro de Jos mecanismos lnbere_!! 

ces de dlcho sistema par parce de los capitalistas del pare, sino que 

ésros consideran que no perciben un margen tan seguro de ganancia 

como el que obtiene con la especualacl6n. 

E.xiste ademAs un !actor. que a Jos ojos· de la burguesra, se convlerte 

en grave Umlcante para aumentar la p.roducc16n en tal rengl6n. Al -

tratarse de ciertos productos, el gobierno tnrenta que . éstos se ·des-
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tlnen al mercado interno prlmero, y al mercado externo después. 

De esta forma, sl se cubre la demanda naclonal de productos 

agropecuarios en detrlmerm de su exportacl6n, eJ empresario deJ! 

ría de obtener las mayores utllldades que lo segundo representaM_/ 

Colateralmente, las tluctuaclones en Jos precios en el mercado ln

ternaclonal de los blenes agropecuarios, es otro de los factores -

que llmltan el que la burguesra aumente su produccl6n. En ocaslo-

nes, el derrumbe de precios es tal, que los productores - e lnclE, . 

so orginlsmos oficlaJes vinculados a la exporracl6n-, prefleren pe.! 

der la produccll>n que exportarla a precios bajrstmos •. 411 

Aunado a ello, el capital agrocomerclal oo exporta de acuerdo a Jos 

ritmos necesarios para coadyuvar a salvar a la agrlcultura de Ja -

crisis. A pesar de los diversos estfmulos flscales otorgados a la 

exportac~n por el presente r6glmen, ·esta no ha crecido signlflca

tivamente, con excepci6n del petr61eo y sus derlvados •. Igualmente, 

puede decirse que los factores que determinan el que las lnverslo

nes de Ja hurguesfa no sean aulicientea, como para incrementar el 

volumen de Jaa exportaciones son por un lado, las perspectivas na-

~~ G8m&>8 Xavler.Op.; Clt. pg.162. 
4!/ ldem. pg.162 •. 
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da halagüeftas del mercado lntemaclonal; por otro lado, los aco~ 

teclmienros que tienen lugar en E. u., principal metr6poll caplta

llsca. 

A Jo anterlor, hay que agregar que la bur11es(a agrocomerclal no 

ha cumplldo c.on Ja func16n. de expander el merca4o interno que dfa 

a dfa se c.ontrae m4s. SegQn el Presidente de Ejecutivos de Compraf 

de jalisco, Miguel Arturo Pelayo, ello es resultado del lnclerro pa

norama agropecuario. De ahf, que sea preciso üna raclonallzacl6n 

de las adquisiciones de productos prlmarlos y manufact~ados, a~ 

mis de nuevas .alternativas para la movllizacl6n AgU de mercanclas 

sobre todo el territorio nacional. 4!,/ 

Por otro la<b, es indudable que Ja bu.rguesCa agrocomerclal, al no 

querer ver dallados sus intereses mediatos, asr sea en situaciones 

exploslvas de lucha de clases, empuja al equipo gpbernante hacia 

posiciones de peligro en cuanto a la obtencl6n por parte de éste, 

dél mfnimo apoyo social i>ara asegurarse legltlmldad. En buen ~ 

4!/ El Heraldo. 20 de junio de 1980. 
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do, el.lo es producto de que el capltal a faka de visl6n de conJu! 

to, no lnterpreta con claridad Ja dlmenslón real del lenguaje uti

lizad:> y las medldas tomadas por la fracción hegem6nlca de Ja bu

rocracia p6blica. Obviamente las organizaciones de lucha de Ja bu,! 

guesra agroOlmerclal, han manltestado su lncapacldad para distin

guir entre objetivos formales y objetivos realmente perseguidos por 

la administracl6n pObllca en turno. Las declaraciones del presiden

te de Ja CAmara de O>merclo de Aguascallentes, Felipe G>nzAlez, 

Jo demuestran al expresu que el sector privado contempla con de

saliento que el Sistema Alimentarlo Mexicano, no menciona concre

tamente al comercio organizado del pafs, pese a que los empresa

rios se esfuerzan en fomentar el desarrollo progresivo, para ser Ja 

palanca que mueva a Ja economía; es declr, que el Estado dlsefta su 

propia estructura comercial sin tomar en cuenta al capital priva- -

do.42J 

Otro obstAculo m4s, se clrcunscrlbe a las contradicciones que se 

dan al lncerlor de las organizaciones empresariales. En marzo de 

42/ Uno Maa Uno. 22 de octubre de 1980. 
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1981, Jos comerciantes en peque&>, se reunieron para criticar 

severamente al entonces dirigente de la Confederacl6n Nacional 

de e.Amaras de Comercio ( CONCANAOO ), )>rge Cliapa. En -

esa ocasl6n, se mencion6 que la Confederaci6n s6Jo se dedicaba 

a proteger a los mayoristas y a Jos intermediarios. Seftalaron -

que ésta, es la responsable de la carestfa que padece el paf s y 

de la escasez de productos bislcos. Agregaron ademAs, que Jos 

Hderes de la CONCANACO, pocas veces los toman en cuenta, que 

no figuran en sus planes y s6Jo pretenden apoyarse en ellos para 

esgrimir acciones gubernamentales. 5Q1 El inconformismo surgido 

en las filas de los comerciantes en peque&>, se suma a la dlvi

si6n que prevalece en el organismo representativo empresaria!, 

donde también se habla de fuertes dlferenclas entre las e.Amaras 

de Comercio del Distrito Federal y Ciuadalajara, debido a .las ~ 

lrticas adoptadas por el mAxlmo dlrlgente. 

4.4. K>DERNA BURWESIA AGRARIA. 

Ahora bien, si bien es cierto que el escenario de Jos ochenta en . · 

5.Q/El Dra. Héctor Velase.o. 'J:7 de marzo de 1981. 
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materia de allmenros, estA marcado sin duda alguna, por Ja -

fuerza de la moderna burguesra agraria • al ver al Estado co -

mo palanca de la acumulacl6n de capital privado ·, • ramblén es 

cierro, que la adjudicacl6n del proyecto rural por parte de este 

bloque domiqante, como un modelo que responde abiertamente a 

sus intereses de clase, ha traido consecuencias serlas en la CO!!, 

secucl6n de Jos objetivos perseguidos por el Estado. En la pro

duccl6n Hmoderna" de allmenros, el gran capital estl en posicll>n 

no s6.lo de resistir la crisis del sector agropecuario, sino de b;! 

neflclarse de ella. Muy a pesar de .los pmp6sitos y suposiciones 

oflclalee, esca tracclf.ln de Ja burguesía ha impuesto el modelo • 

alimentarlo transnaclonal. La orleruacl6n de dicho modelo ha con· 

vertido a la agrlcultura en una rama de Ja industria, . y al capital 

agrolndustrlal monop6llco - íntimamente ligado al capital transna 
. -

clona! -, ~n el rector del sector · alimentario global. Por ello, C!, 

da vez mAs, sus electo• han sido desastrosos: mstl.t\!cll>n abrupta 

• Los grupo• capltall .. a del campo, controlan el 42% de la super 
llcie de labor, 481 de la superflcle de rie~, Ja mltad del capr 
tal que ee invierte en el agro. las tres cuartas partes de la ma· 
quinaria ap1'coJa y do• terceras partes del agua para rle¡p>. De
claraclone1 del Prealdeme del Colegio de SocloloiJ>& de México. 
Uno Ma• Uno. 5 de abril de 1980. 
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de cultivos, por materias primas agrolndustriales ( lo que agu• 

dlza la escasez interna y refuerza la dependencia aumentarla ), 

lmposlcl6n de tecnoJogras, formas de produccl6n y dlstrlbucll>n, 

hAbiros allmentarlos y aslgna.cl6n de recursos que oo se corres

po.nden con los programas de allmenrac16n pretendidos en el 

S.A.M., para contribuir a. elevar el nivel nutrlclonal de las ma

yorfas.5!/ Por si fuera poco, el gran capital ha aprovechado la 

crlsls para incrementar sus utllldades. Ha ea.cado ventaja de la 

reduccl6n del mercado interm, vendiendo a preélos mAs altos, 

productos dlrlgldos a un mercado· mis compacto, pero con alta 

capacidad de compra. 

Para que el logro de los objetlvos perseguidos por el EatadO, se 

convirtiera en un hecho real. se requeda que la maHerna burgu! 

s(a fuera capaz de cumplir con las prlnclpales metas del esquema 

de desarrollo rural. Sln embargo, alguoos hechos tienden a exp!!. 

car el lncumpllmiento de buena parte de los objetivos trazados en 
• 

el S.A~M. y la L.F.A., que de acuerdo a la vlal6n del aparato -

Slj RelJo Fernando. Problema Alimentarlo . en los IK>. Uoo Mas· Uno 
14 de oovlembre de 1980. 
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burocrltlc.o les correspondía haber alcanzado a estos ser.ores de 

la burguesía. El .consenso soclal obtenido por pane de esta tra5: 

ción, en tomo al esquema de desarrollo en loe albores de 1980, 

pronto se cubrl6 de declaraciones en su contra. Los lndustrlales 

de la CONCAMIN, por ejemplo, condlclomron su apoyo al S.A.M. 

aJ mantenlmlento de sus ganancias y a su seguridad en el merca· 

do. Allrmaron que a pesar de que al S.A.M. no es lacU recorda! 

le paralelo en el pasado reciente, dlcbo programa no tiene poeibj 

lldades admlnlstratlvas propias ~ra Instrumentar sus lnlclatlvas. sy 
Su presidente, Ernesto Rublo del Cuero, entatl:z6 que la pretensl6n 

del Estado de Intervenir en el sector de producros bAslcos. es in

congruente' . ya que . los empresarios son Jos que surten de materias 

primas a la CONASUPO. 5Af 

De Ja misma manera, Ja OOPARMEX a través de su dirigente. José 

Lula Colndreau. manlfesr.6 que de no negociarse una Uberacl6n 

paulatina de precios fracasad el S.A.M.~ Se provocad la escasez 

de producto• bl1lcoa y se cread el mercado negro. en el cual loe 

52/Columna Lul1 Angeles. Uno Mas Uno. %7 de m&Yo 1980. 
S:;'El Heraldo. S de junio de 1980. 
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precios de esos artr~u.los estarlo muy por encllna de los que de

be fijar la realldad. 5,Y Aseguró - como sl elJo justl.flcara el vr.!! 

culo con el capital extranjero -. que las empresas tranenaclona-

les m son el problema del campo, slno la falta de tecmlogCa y 

eflclencla. en la produccl6n. 

Por su parte. el Director General de Consultores Internacionales, 

Alejandro GoblAn. declaro en junlo de !980, que los empresarios 

no podrían colaborar en una forma abierta medlánte mayores ln

verslones, debido a Ja falt.a de garantras que por dema~gla se -

lleva a cabo cada sels anos. Los empresarlos, exprea6, estAn -

dispuestos a lnvertlr en el desarrollo del campo, cuando sus pro . . . . . -
piedades estén aseguradas contra lnvaalonee u otraa arbltrarleda

des. Sin ésta condlcl6n, no sed posible llmltar las lmportacl,2 -

nes de allmenros, Jos cuales crecen a un ~ anual ; por .lo que -

los esfuerzas del gobierno por resolver la falta de produccl6n agrJ 

cola y cubrir la demanda de la poblacl6n. resulrarAn deflclentes a 

largo plazo. 5~ 

5j/ Novedades. 5 de junlo de 1980. 
5!/ Novedades • 5 de junio de 1980. 

: ' 
·. ,. ·,.' '· • ' 1 .. .. 
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Desde su perspectlva, el Líder de la Asoclacl6n lndustrlal Valle 

jo, Rafael Avlla Corona, enfatlz6 que Méxlco, nunca alcanzad 

el desarrollo agrícola que exlgen las necesidades del pa(s, mien

tras el ejl<b y las demls formas de tenencia, slgnlllquen bande

ras para hacer política. C.ada sexenio, dljo, se subraya que el -

campo mexlcano requiere de un gran Impulso econ6mlco para lo

grar su desarrollo, y en ocasiones se realizan lmportantes planes 

para resolver la sltuacl6n. Sln ernbargo, muchos de esos proyec

tos no llegan a concretarse, debldo a que los responsables de -

ello sl>lo van al campo en busca de un puesto potrtlco. Mientras 

esta sltuacl6n preval~ca, advlrtl6, el desarrollo del campo no • 

esta asegurado, aQn conr4n<bae con los Ingresos .del petr6leo. MAs 

que de recursos econ6mlcos, el campo requlere de garantías. 5~ 

As( pues, la reooencla a lnvertlr por parte de la moderna hurgue 
. -

ara agraria, slgul6 adquiriendo tono en las declaraciones hechas 

por Jos representantes de sus organlzaclones. El 29 de Jullo de -

.198Q, el jefe de la seccl6n agrícola de la CONCA NAOO, Jorge Sal

cl<b, no ob1tante que declar6 que la crlels agrícola afectaba la es 
; -

5!/. El Sol de Tamplco. 7 de abril de 1980. 
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tabllldad poUtlca del paCs, sei'iaJ6 que las invaslones al igual que 

las exproptaclones de tierra, nullllcaban Ja lnversi6n. que pudiera 

aportar la iniciativa privada. NosotroA, manlfesr.6, s61o insistimos 

en la segurldad de la tenencia de la tierra. Dijo, que la alterna-

tiva para hacer producir satisfactoriamente el campo, consiste en 

lograr su cota! moderntzacl6n, y que el 50% de tal rea.llzaci6n, es 

tener gara1.1tra en la tierra, y el otro 50%. corresponde al incremep 

to de la produccl6n que implementen juncos el sector ollcial y el · 

prl vado. 5ZJ 

O>lateralmente, ésta fracción de clase m genera las fuentes de tra -
bajo requeridas para frenar los altos niveles de desempleo y subel!l 

pleo. El gran capital relnvlerte aumentando slgnlflcatlvamente la C!, 

p¡cldad instalada, mas no crea suficientes empleos. La 1ltuacl6n • 

se roma mls alarmante todavra en el campo: Mientras que en 1950 

el 60% de empleos estaban en el agro, ahora es del orden del 35%, 

y de acuerdo a los pron6stlcos oflclales, dentro de ID alk>a solo el 
. 

223 de fuentes de trabajo estarAn en el campo. S!f Por rodo lo an-

57 / Uno Mas Una. 29 de jullo de 1980. 
5!/ Excelslor.10 de agosto de 1980. 
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terlor, el abatlmlenro del desempleo se dlflculta9 tanto en lo que 

respecta a evitar su creclmiento, como en lo concemlente al ma.!! · 

tenlmiento del mlsmo, en Jos niveles exlstemes. Mas aCln, cuando 

existen 13 millones de campesinos en condlclones alarmantes. 

En resumen, la conducta econ6mlca real de la moderna burguesía 

rural. se aparta c0nslderablemente y se contradice, de la que de;. 

hiera tener de acuedo a las pretensiones estatales para establecer 

la estrategia de desarrollo en el agro. En efecto, aunque ba estr! 

chado m4s sus lams con el capital monop61lco nacional y las · 

transnacionales agroaJlmentarlas, no invierte, no g~mera suficien· 

tes empleos, y tampaco logra substltulr el ejido y el mlnlfundlo, 

por modernas empresas agropecuarias. 

De otro Ja~, es obvio que el Becado demand6 a esta fraccl6n 82. 

clal, un cierto comportamiento poUtlco, que Incluso nos llevaba 

a penáar, que la moderna burguesra rural tendría mayor lnjere.!! 

cla en la formulacl6n de medidas y el estableclmlenro deflnltlvo 

del nuevo eaquema de deearroUo para el campo. Sin embarw;>, 
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ea un hecho, que tampoco cumple con este requerimlenro. Al ·re! 

pecto, ea poalble afirmar con relativo fundamento, que ésta tiene 

una aauacl6n frente al goblerm. ,que mAs bien parece desprender

se de la concepcl6n del aparato burocrAtlco, si bien oo como en.! 

mlgo, ar como blanco constante de declaraciones en su contra. ~ 

bldo a que no traduce con .certeza el contenido de la estrategia • 

rural, no solo m acepta dallo alguno a sus intereses, sino que a 

menudo se opone a ellos, obligando a las lnstanclas ·estatales a a~ 

tuar muchas .veces, a niveles muy cercanos a lós de rotal pérdida 

de legitimidad popular. 5.2,I 

A nivel formal. Ja burguesía manUeat6 su compromll() con ~l E! 

tado para abrir nuevos espaclos,econ6micos y coadyuvar al. o.bJe· 

tlvo de auroauticlenci8' ~llmentarla. Bata apa~ente converge~la de 

intereses, queda ejempllflcada en_ una reun16n de junio del 80, que 

conjuntamente realizaron la Secci6n Agropecuaria de la OONCANA 
' ~ . . . 

00, la S.A. R. H., la s. R.A., · la C.Omial6n de Desarrollo Agrope-, . . 
cuarlo del D.F., Ja Direcci6n General de Ganadería, ·la c. N. G~ 

., . 

. 5.2,I Gamboa Xavler, Op. Cit. pg.180. 

- · .:,,_ .. . · ¡ 
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y Ja Banca Agrrc<>Ia Ganadera, para organlzar adecuadamente -

los t6rmlnos en que operarían las nuevas agrolndustrlas. En el.la 

se menclon6, que la agrolndustrla tendría que incrementarse al· 

rededor de los nCacleos de producc16n, con lncentlvos tales, que 

aporten inversiones, fuentes de empleo, y .la descentrallzacl6n 

de la poblacl6n urbana mediante el regreso al campo. 69} 

Sln embarw;>, a nlvel real la moderna blrguesra no esta dll!,_ -

puesta a que sus lntereaes se v~n en peligro. Preslona al Es

tado entrando en contradlccl6n con las dlversas insranclas ofl

cialea. Por ejempb~ el 25 de jullo de 1980, )>s~ Lula Colndreau. 

Ernesto· Rublo del OJero, )>sé Porrero y ,bsé Luis Ordoi\ez, pr! 

sldenEes respectivamente de la Confederacl6n Patronal de la RepCl· 

bllca Mexicana (COPARMEX), de .la Confederacl6n de CAmaras :

lndustrlales (CX>NCAMIN), de la CAmara Nacional de la lndustrla 

de Translormacl6n (CANACINTRA), y de la CAmara Nacional de 

Comercio de la Cd. de M!xlco (CANAOO), expresaron que la em 
presa estatal OONASUOO, ha lmpedlcb una mayor colaboracl6i1 del 

sector prlvado en J~ produccl6n y dlstrlbucl6n de productos bAsl· 

coa. 

6&J Excelaior. 27 de junio de 1980. 
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El presidente de la OOPARMEX. mencionaba que Ja OJNASUPO 

rechaz6 la disposlcl6n del comercio. prlvado para dlstrlbulr Pl'2 

duetos bAsicos. y el resultado fué que esa empresa no pudo ª.!! 

ministrar todos Jos articulas que proporclon6 la industria prlv! 

da. En esa ocasi6n precls6 • que la misma empresa estatal que 

maneja Ja dlstrlbucl6n na~lonal de granos aJlmenUcios y de lns! 

mos - sean de producci6n nacional o de origen extranjero-. no 

ha sido capaz de satisfacer Jos requerlmlenros de la industria. 

A slmlsmo expres6. que existen otros problema's en la misma 

falta de produccl6n de insumos agrf colas, el deficiente sistema 

de transporte, y la falta de planlflcaci6n 'd.e las importaciones ª.!! 

te estimaciones de futuras adversidades en la produccl6n. Dijo 

que un caso concreto de esto Oltlmo. es que en noviembre de 

1979, se hlzo notar a la OONASUPO la urgencia de importar so

ya y girasol en previsl6n de una escasez interna para el mes de 
1 

febrero de 1980. El retraso en las compras, provoc6 el cierre de 

varias empresas productoras de acelce. y Ja consecuencia fué la 
. 

escasez de ese producto en el mercado. 

Seftal6 que los empresarios privados, lamentaban ciertas actitudes · 
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de funcionarios pClbllcos, de qulenes se espera un mayor sentldo 

de responsabllldad. 

Ernesto Rublo del CUer.o, presldente de la CONCAMIN. declar6 

que la lnduscrla alimentarla es Ja que mAs se ha visr.o afectada 

p.1r dlversos problemas, en la medida en que la CONASUPO no 

la ha abascecl<b de materia prlma suficiente. En México no han 

escaseado los allmenros, puntuallz6, slno la mecerla prima. y el 

goblerno federal tlene en sus maoos el control de importaciones 

, de art[culos que escasean en el país. 

José Luis P~rrero. , presidente de la CANA CINTRA, rechaz6 los 

califlcatlvos que hlciera el Di.rector de la OONASUPO,, respecr.o 

a la actitud antlsoclal de industriales y comerciantes al especu

lar con Jos preclos. Explicó, que hay escasez de b4sicos por -

falta de macerlas primas, de producción agrfcola y de insuflclen 

cla de transp::>rre. 6Y 

Igualmente, esta fraccl6n tiene pugnas con la maquinaria de con

trol ?JlCtlco. El 29 de jullo de 1980, ente las pretensiones del U· 

6!/Noveaaaes. 29 de Jullo de 1980. 
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der de la C. N. c., Osear Ramlrez Mljares, de naclonallzar o -

estatlzar la industria alimentarla, los lnduscrlales de Monterrey 

declararon que México es el pafs de lo absurdo. Actualmente, 

aseguraron, la empresa privada del ramo de allmentos, produce, 

crea empleos e invierte bajo sus propios riesgos. Por ello, ex-

presaron, el país tiene que Importar cada vez mayores vo!Qmenes 

de alimentos. 6Y 

Pero la lucha de sus intereses, no se manlflesrá solamente en 

las contradicciones que surgen con el aparató estatal y la maqL!l 

narla de control potrclco. Esca . también se promueve y se torca-

. lece, sln duda alguna, al lograr la lncorporacl6n de sectores me

dios a su postura poHl:lca-ldeol6glca. AdemAe, se encarga de le

gitimar "una imagen de vfctima" frente al goblerm. Desde su P2 

slclón, el 7 de mayo de 1980, el entonces aseli()r fiscal de la 00!! 

CAMIN, Fernando Ramos, puntuall.z6- con motivo de la negativa -

estaca! eri la negociación sobre una llberaclón de precios-, que 
. 

seguimos con la ley del embudo, la ~ual quiere declr: mucho -

6Y Novedades. 29 de Julio de 1980 • 

.. ·, 
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para el que tlene el c.ontrol polrtlco, y poco para qulen produce. 

EUo slgnlflca, hizo hincapié, que el sector privado seguid SO! 

teniendo al sector pClbllco. 6Y Aslmlsmo, el presidente de la -

OOPARMEX, se quejaba sobre el mlsmo pum.o. El 4 de junio del 

mlsmo ai"lo, expresaba que a Jos empresarios se les exige pro

ducir en grandes volQmenes, mlentras que se estA asfixlando a 

las empresas, mediante el lnjusro sistema de preclos que actual 

mente las rige. 6!f 

4.5. BUROCRACIA RURAL. 

Así e.orno en los diversos actores sociales mencionados con an· 

terlorldad, se presentan dificultades - de acuerdo a ~u particular 

óptlca·, que lmplden el estableclmlento efectivo de la estrategia 

de desarrollo rural, as[ tambl!n en el seno de. la burocracia ¡1º 

bllca, los aconteclmlenros de 1980 seftalan Ja existencia de fuer

t~s obst!culoa econ6mlcoa que tergiversan la vlabllldad de la CO.!! 

ducción del rltmo de apllcaci6n y las modalldades de tunclo11! -

mlento del eaquema capltaUsta en el agro. Algunos de éstos ob! 

6!7 Avance. 7 de mayo ae 1980. 
6!f El Heraldo. 4 .de junto de 1980. 
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c4culos aluden a: Ja escasa canallzacl6n de recursos, aunque en 

el discurso oflclal se dice lo contrario; las crecientes importaci,2 

nes de granos; la lnmesurable penecracll>n de caplt:al excranjero:la 

falca de programas preventivos sobre planeacl6n, organlzacl6n y 

promocl6n para la produccl6n agropecuaria y forestal; la inve&tlf@. 

ci6n cientrtlca escatimada en la materia; el tortugulsmo admlnlstl"! 

ttvo, la desarticulact6n de dependencias oflclalee y Ja lneflciencla 

de J.as paraestatales; el inadecuado sistema de proceso de abasto, 

transporte y dlstrlbucll>n de productos primarios:. los altos niveles 

de corrupción en el manejo admlnlstratlvo de Jos recursos económi• 

cos: los precios de garant(a, el escaso lncremento de tecnolog(a a• 

proplada y el supuesto aumento en Ja ·creacl6n de · empleos •. 

A hora blen. es incuestionable que los cuantiosos recursos que el E! 

tado movlllzar[a para alcanzar Ja aut.osuflclencia alimentarla, exlgfan 

como requisito indispensable que la rectada de los mlsmoa estuvie• 

ra bajo la tutela absoluta de Ja S.A. R. H. •. Chn ello, es un heclk> 

que el Estado convertfa "- dicha lnstancla pQbllca, en el Clnlco lns· 

• con 10 que se pretendía Ja designación racional y sistem4tlca de 
dichos recursos. 

" 
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trumento del aparato burocr4tlco, capaz de decldlr sobre el con· · 

trol y regulaclón de Jos términos de conduccl6n del 

evolución del caplraJlsmo en el campo. Ello, muy 

a la bllsqueda de eflclencla perseguida por el (Pble Lopezporti-

lllsra, vlno a provocar serlas discrepancias. A un a de haberse 

anunciado el S.A.M., se presentl> una sicuacl.6n con adictoria: por 

un lado, altos funclonarlos de la S.A.R. H. declara~ n q~ M~lco 

habfa alcanzado en 1980, la maYor producc16n agríe.o dé su tllsto

ria, 12 millones 383 mu toneladas de maíz, pero al mismo tlempo, 

la cendencla deflcirarta mostrada por el sector prim rio en la Cal· 

tlmo década, determinaba que también por primera v en .la hlsf2 

rla, la bll.lanza comercial agropecuarla del paCs, era negativa en 

10 574 millones 983 mil pesos, y que nuestras lmpo clones de 

marz ascendieron a 3 millones 778 mil toneladas. 6§1 "Ilo, contra

rlamence a las aflrmaclonea de Jos funclonarlos pCibll s del secror 

agropecuario, lndlca que Jos resu.Jrams del aoo agd 

fu~ron un logro del S.A.M., ya que éste se puso en 

el elle.o primavera - verano 1980, s61o en 10 dtatriros de temporal · 

61/Uno mas Uoo. mano 18 de 1981. 
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seleccionados. Lo que es m.4s, las altas cifras de la balanza comer 

clal agropecuaria, muestran en gran medida, que Jas llmltaclones -

del S.A.M. no se encuentran precisamente en la estrategia _que se 

propuso, sloo en Ja inercia burocrAtica y en la concepci6n antlca'!!. 

peslna del propio Estado. · 

En ese mismo ai'k>, el subsecretario de Agricultura de la S.A. R.H. 

lng, Amaya Brondo, decJar6 que México serfa autosuflclente a mAs 

tardar en tres anos, con Jo cual quedaba prevls~ que a partir de 

1984, México dejaría .de Importar granos. En esa ocasión, aflrm6, 

que el gobierno federal habfa decldldo ya, Jas acciones a seguir -

para cubrir las demandas de una pobJacl6n de cerca de 70 millones 

de habitantes. Menclon6. que el programa de inversiones para · el 

fomento de Jas actividades agropecuarias y forestales en 1981, era 

de 67 mUJones de pesos. Y que con ese monto de lnversl6n se es

peraba un crecimiento de Ja produccl6n en el .campo del 4%. ~ 

En tal caso, con la inver.11i6n realizada en el aoo. y la produccl6n 

6~ El Sol de México. Marzo 27 de 1980. 
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lograda ( arrlbl de 12 mil.Iones de toneladas de ma(z y 1 mll.16n 

de frljol ), México . ya debería - por Jo menos para 1980· ser ª.!! 

t.osullclenre, roda vez, que al se conaldera el consumo humano; 

éste no .es superior a loa diez millones de t.oneladaa de rnarz. -
No obstante, para enronces ya ae tenran contratado• con B. u., 

6. 5 • . millones de t.oneladaa de grano1. Aaimlamo, Ja OONASUOO 

ya habra pedido el aenlclo pan tranaportar el producto. 61/ Ag_ 

te Jos ·hechos, tal parece que 1e ha perfecclonach el sistema: ª.!! 

rerlormente la S.A.R.H., bac:la grandes planea en el escrlt.orlo 

que en la pdctlca no ae cumplían. ahora, se cóntlnOan haciendo 

grandes planea en loa elCl'ltorloa y se justUlcan o se asegura que 

se cumplen en .loa mlsmoa eacrlrorloe. 

lgualmence. .las dlscrepanclas entre las decJaraclonea oficiales y Ja 

realidad 10n muy lrecuerirea. Bn un dlecruao pronunciad> por el U 

tular de la S.A.R.H., se afirmaba que Ja ejecucl6n oportuna de Jos 

programa1, exige un apoyo econ6mlco lmp0rtante, ahora factible con 

Jo• recuno1 proveniente• del petl61eo, lo que permltlrfa lncreme!!.· 

tar la auperflcle dedicada· a la a¡rlcukura de 17 mlllonea de hec-

61) lb:cel1lor. Julio 29 de 1980. 
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tareas que se cultivaron a 19. 3 millones en 1982. Sln embargo, 

en un documento titulado "Dlagn6sclcos, Metas y Programas 1980-

1982"9, elaborado por la propla Secretada, se menciona que la s~ 

perflcle agrtcola en 1980 fué. de 14 mUJones 607 mll 339 hactAreas. 

Como se mta, hay una dlacrepancla de 2 mUlones 392 mil 661 has. 

Jo cual no es poca cosa, ya que en rendimiento l,18Clonal promedlo 

slgniflcarran 3 mlllones 220 mll 521 toneladas de mal'z, cantldad . 

aenslblemence igual al déllclt padecldo. 

El documento seftalado, lneluye tamblén, el programa para ampliar 

Ja trontera. agrtcola, seftalando que las nuevas tierras que se abrl.! 

.ran al cul.tlvo, alcanzartan la cllra de 2 mUJones 952 mll 2 has •• 

Sumando esta cantldad a la cultlvada, ae encuentra que el total de 

tlerra cultlvable para 1982 seda de 17 millones 559 mil 341 baa., 

y m loa 19 mUJonea 300 mll que declar6 el titular de la S.A.R.H.6.!/ 

Tal dlferencla, en .laa auperflcles de cultivo, lnevlrablemente poera 

dudas, y hace entrar en sospechas sobre la poslbllldad de que se cwn, 

pllera la predlcci6n de que las cosechas sedan sutlcleotea para -

6!J Uno mas Uoo. Octubre 8 de 1980. 
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los requerlmlentoa nacionales. Dldaa que ademAa, se acrecientan 

ante el .lartp plazo al que se hizo tal augurio y las reiteradas fa

llas· que sufrieron las previsiones de esa dependencia, supuesta -

rectora del proceso de desarrollo en el campo. 

Las cosas son fodavfa m4a graves. En el discurso oflclal de ese 

ai'o, se dijo que sln considerar cultivos asociados, era posible -

alcanzar una produccl6n de ma(z de l4 millones 500 mll toneladas . 

en Ja misma supertlcle programada en 1980. Querfa decir que no 

se proyectaba aumentar la cantidad de Elerras dedicadas a produ 
. -

clr el principal grano? Si as[ fuera, c.onstltulda una contradlccl6il 

flagrante · en la polftlca econ6mlca que se propuso como prioridad 

alcanzar .la aurosuticlencla allmencarla. Sin embargp, .el dlecu..rso 

parecfa afirmar que en el caao del mafz, sin awnenrar Ja super-

. flcle de cu.ltlvo, se debfa alcanzar la autosuflclencla a partir de 

la produccl6n de 1981, y aQn, tener excedentes de 401 mll tonela

das, manren1eódo1e un aupedvlt mi• alll d.e 1985. 62J 

62J Uno ma1 Uno. Octubre 8 de 1980. 
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Es notablemente asombrosa de verdad, tal precls16n por parte de 

Jas autorldades de la S.A.R.H. en materia tan insegura como las 

siembras ·de temporal. Mas aQn, cuando del consumo nacional pr~ 

visto para 1982 - de esas cUras· resulta un excedente de 21 mil 

tone.ladas y no de 401 mil. 0>010 se ve, se trata de otra dlacre

pancla que incrementa las dudas sobre la capaclW,ld del Estado para 

conducir el proceso de desarrollo rural. Si ro es ampllando las su . -
perflcles dedicadas al cultivo del mafz, c6mo se propusieron aume] 

tar la produccl6n los funcionarios de la S.A.R.H.? Parece que la -

respuesta estuviera en la penetración de capital. por medlo de ·la 

mecanlzacl6n, uso de fertlllzantes, introduccl6n de semillas mejora

das, etc, , cuando ex laten 1 mllJ6n 509 mil has. que no tienen respues 
' • -

ta econ6mlca a la mecanizacl6n, y 1 mUJ6n · 340 mll has. 7.Qlcompl.! 

tamente marginadas en las que nada se puede hacer para mejorar -

los sistemas de produccl6n, por sus restricciones en cuanto a call

dad de los suelos, cllma, y demls condiciones adver88s? Es tan 

escasa la tierra agr[ex>Ja en M6xico? 6 son intocables laa tierras 

dedicadas al cultivo de éllte, para la exportacl6n o la induatrla? 

19} El Dla, &§>ato 8 de 1980. 



-176-

Empero Ja agricultura oo solo requiere de tierra. También exige 

agua, y se ha dichO que de eso andamos escasos. Veamos comP! 

raciones: en afbs normales, el pafs se supone que tlene escurrl-

mlentos de aguas superficiales de un total de 410 mil millones -

de metros c6bicos. Cuando hay aequra, esa cantidad se reduce -

en casl 503. de manera que quedan alrededor de 200 mil . mlllones 

de metros cQblcos, lo cual signlllca, que es mucha agua pese a -

las peores circunstancias. 

En el caso de Ja agricultura de riego, se capta- en épocas mr

males- un mlxlmo de 39 mil millones de metros cClblcos. De modo, 

que sólo se aprovecha el 9. 5% del agua, y Ja demls se va al mar. 1y 

Claro que para captar el agua y para sembrar las tierras, hacen 

falta ademls de orrao cosas: recurso• flnancleros y fuerza de tra

bajo. De ~ primero tenemos bastante, ya que se ha dicho que los 

recursos del petroleo se urUlzadan. preferentemente para la agrlet!! 

tura. De Jo segundo sobra, pues lamenrablemente la desocupacl6n 

rural ea aguda. Sln enibar¡D, la S.A.R.H. se obstina en que no se 

1y Excelalor. Septiembre 10 de 1980. 
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amplíen las superficies dedicadas a los granos bAslcas, e incluso 

se propone reducirlas en ciertos casos. Al respecto, el documento 

del informe del Secretarlo del 5 de septiembre, se refiere: En lo 

que roca al frijol, no sed posible cumplir con las metas con la 

sola cecnlflcacl6n de las Areas abiertas al cultivo, presenrAndose 

inclusive falcantes crecientes para 1982; por Jo q~e es necesario -

incrementarlas reincorporando 374 mil has. de tierras ociosas -

y abriendo 257 mil has. nuevas. Corno margen de seguridad, se 

ha previsto el posible cambio de matz a frijol en 362 mil has. 1y 

Por otra pa.rte, es un hecho que el Estado tiene un real Interés 

en capirallzar el campo, pero su falta de c.oordinacl6n es palpa

ble. No solamente al interior de la S.~.R.H • . como· cabeza de -

sector existe este grave problema - que evidentemente lmplde la 

efectiva conduccl6n y evolucl6n del esquema rural -, sino también 

se genera con y en otras dependencias que tienen que ver en el 

agro. En la mayoría de 'ellas, se violan principios, se e!iminan 

pdcticas y se concentran laculrades, o se duplican normaciones. 

7.YExcelslor. Septiembre 10 de 1980. 
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Otras mas, como .las paraestatalee, se muestran poco congruentes 

con Jos objetivos globales perseguidos por el S.A.M. y la Ley de 

Fomento Agropecuario. La falta de coordlnacl6n y artlcu.lac16n en

tre las dependenclas oficiales se recrudece enormemente. En el 

caso del S.A.M. se advierte que en realldad hay muchos S.A.M.s: 

El original, el de 1- S.A. R.H., et del BANRURAL, y aar sucesl

vamence. ElJo, se debe en gran medida a que dichos apararoa tie

nen un funcionamiento y una base propia, cuyos dlrlgences tratan 

de defender y aumentar. 7-V Tampoco debe extraftar, que tanto la 

S.A.R.H. como el BANRURAL, se hayan aproplado del proyecro, 

lo hayan desdibujado y lo aprovechen para ampllar su radio de -

accl6n. llegando incluso, a ejecutar acciones contrarias a su fl

losotra. Lo que slgnlfla. .que no basta un buen pro~ma y que -

hacen falta cambios en el funclonamlenro de .loa aparatos del Ea-

rado.7~ . 

Otro ejemplo, lo constituye .la produccl6n de semlllas mejoradas· 

por parte del PRONASE ( Productora Nacional de SemUJas ). En 

7~ Revlata Proceao.pp.15-16.30 de •JP>•to de 1982. 
7 y ldem, p.16. . 
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1980, ·apenas alc:anz6 a sembrar 18 mUJones de bectireas lnclu

yendo tierras de riego. Sln emblrgo, esta empresa export6 en 

ese ai'k> 40 mll rone.ladas. 7§/ 

Por su parte, Ja lndusttla azucarera, perece destinada a con

vertlrse en una de las mas amargas frustraciones del sexenio. 

A principios de junio de 1980, Ja zafra fué de 235 mU toneladas 

abajo de 1o obtenido el ano anterior, por Jo que se Importaron 

600 mll toneladas. La Comlsl6n Nacional Azucarera, destinada 

a regir y estlmu.lar Ja producc16n y productlvldad de entonces 

50 lngenlos pmpledad del Cbblerno, 18 empresas partlcu.lares, 

y 2 cooperativas, alcanz6 en 1980 el rendlmlenro m4s deprime.!! 

te desde 1935. 7!f 

En Ja Cllo~taJpa, U dependenclae oficlales enfrentadas entre s( 

a Jo largo de 12 anos por el control de Ja ·zona, . hlcleron de ese 

proyecto de desarrollo rural, uno de Joa fracasos técnloos y eC2 

1§1 El Univerul. 2 de Junio de 19*>. 

1y Hxcelalor. 5 de Junio de 1980. 
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n6micos mas costosos; botrn poUUco, y coladera que slnl6 para 

desaprovechar por lo menos 1300 millones de pesos. Las 9 000 

he~res que el Goblerm Federal hab(a programa<b para esra--

blecer um de los emporios agmpecuarios y agrolndustrlaJes de 

México, en Ja actualldad apenas produce. Dlranre 6 meses -

200 t6cnlcos de la S.A.R.H realizaron un estudio p1ra dar a 

conocer la sUuacl6n que prevalece en la regl6n. Los hechos de - . 

mostraron el caos admlnlstratlvo con que se ha nunejado el 

Plan, y af.lor6 la decepcl6n de las 5 mU famlllas que en la Cia.!! 

talpa brindaron todos sus recursos al proyecro. 7]/ Por el fuera · 

poco, la falta de atencl6n de Jos empleados de las dependencias 

oflclales, que nl les Interesa, nl conocen Ja rea·Jldad de los PI!! 

blemas • esdn opacando •.1as brillantes ideas encaminadas al 

desarrollo agropecuarto• de la Ok>ntalpa. 

Como ae noca, Ja deaanlculacl6n que prevalece entre las depe!, 

denclaa que integran el sector agropecuario, constituye uno de Jos 

mis gravea obedcu.lo1 para la apllcacl6n efectiva del S.A.M. 

TJj EJCcel1lor, 5 de abrU de 1980. 



-181-

El ajuste burocrltlco y presupuesta! en un lntenro de entele--

quia admlnlstratlva, no es mas que otra vuelta de tuercas de un 

modelo que ba de permanecer lntocable. Muy a pesar de los es

fuenos reallzados por la R~forma Administrativa, no se ha Jo-

grado establecer ni siquiera, una coordinación adecuada de las 

acciones al lnterlor y entre las lnstituc lones relacionadas con el . . 

campo. Una venlente en busca de alternativas de eolucl6n, po-

dda ser por Ja vra de Ja transformacl6n burocrAtlca, y sin em-

.bargo en ese caso, nos enfrentaríamos a la existencia de seudo

admlnlatradorea. El mayor o memr 6xito de la transfo~maclón 

dependeda de Ja capacidad de maniobra entre Jos dlstlntos gru-

pos en el Amblto de Ja burocracia p(lbllca • Otra vertiente, su

pondría enfrencamientos de posiciones poUticas para Ja -creac16n 

de espacios al interior de los aparatos de Estado, imponiendo 

una dlnAmlca determinada , Ja cual se generaría por Ja misma 

movUlzacl6n política. 

Tambl6n es un hecho, qúe las pcaicionea antag6oicaa al nivel 

lnatltuclonal penen trabas a la pueara en marcha del S.A.M. Co -
mo referencia se tiene que las contndlcclones capeadas al inte:. 
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rtor de OOPLAMAR y DIOONSA, entorpecen Ja apllcaclón inmedl! 

ta de Jos mecanismos de comerclallzacl6n en el medlo rural. El 

Plan de Abasto de Product.os BAslcos, cuyo arranque esraba progra 
. -

mado para mayo de 1980, fué pospuesto para septiembre de ese 

afto, a causa de las dlficultades ocasionadas por DIOONSA. La ln_! 

titucl6n se comprometl6 con OOPLAM..\R a crear tiendas comuni

tarias de plena funcl6n social. Sin embarw;>, por no resultar redi

tuable para ella, prellrl6 dar concesiones a particulares. 1y 

O:>lateralmente, la frecuente descoordinaci6n de las dependencias 

y las pugnas originadas en el seno institucional. conducen a un 

bolcot en Jos apoyos necesarios, con lo que se desalientan los 

cuadros técnicos y Jos usuarios de los servlcloe, ~a programas 

se desprestigian y loa caciques aprovechan el momento para de! 

truirlos e infundir el conlormlamo. 72/ 

Por 'si todo ello fuera poco, persisten Jos altos niveles de COrrllJ!. 

ct6n. En la prensa naclo•l, constantemente se hace alusl6n a 

7!J Uno mas Uno, 2 de &IJ>Sto de 1980. 

12J Excelsior, ll de abrll 1980. 
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la corrupcl6n exlstente, no s61o a nlvel de Jos funclonarlos me~ 

res y hasta W>bernadores, slno tamblén en las altas esferas del 

sector oficlal. Sln embarSJl, las aparentes medidas adoptadas por 

el equipo .,bernanre ·quien la determlna como un mal edmlco 

de la socledad. por lo que debe ser combatida y erradicada-, y 

las graves denuncias p4bllcas no amedrentan a qulen actCJa de '11! 

nera corrupta•. Mlenttaa tal altuaci6n siga vigente, la polftlca -

agropecuaria tended por sl sola al fracaso. 8Q.1 

Para llustrar Jo anterior, se trae a colación diversas dec.laracio· 

nes. En San Luis Potoaf, a meses de haber mcldo el S.A.M., 

miembros de Ja Barra de Abogados de la entldad, pldleron la desU 

ruclón del representante de la S.A.R.H., Ing. jorge E. Qulntero. 

aduciendo que el citado representante era responsable de un frau

de por 3. 5 mlllonea de pesos, en agravlo del erarlo de la federa

cl6n. Se argull6 que dos aftoa antes, Qul.-ero G. habfa pagado la 

cantidad antes mencionada a la Compaftfa ConsttUctora Tecno-Es

paclo, como amlcipo del costo de Jos trabajos CJle dicha compaftl'a, 

• Recu6rdeae el C&ltO del GoJ>ernador P.lores Tapla en 1981. 

8.Q/Novedade1. 30 de •9>lf0 de 19lK>. 
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habrCa de ejecutar en la Presa Golondrlnos. ay 

De otra pane, en Veracruz el dlrlgenr.e estatal de los mlnilundis-

tas, juventlno O>rtAzar, y el candidato a la gubernatura de la en

tidad. Acosta Lagunes, coincldleron en sei\alar que el INMECAFE 

es lneflcaz, por lo que es .necesario combatir la .corrupción y agi

lizar el proceso de comerclallzacl6n. sy De lgual manera, campes.! 

nos tabacaleros de San Andr~s Tuxtla, Ver. pldleron el cese del -

jefe admlnlstratlvo de TABAMEX en esa región, ·a quien acusaron 

de tener guardias blancas a su disposición, y de mandar gplpear, 

tonurar y hasta matar a quienes se opusieran venderle el pl"Qduc

to, el cual, segQn los declarantes, se les paga al precio que el a~ 

mlnlstrador determina. sy 

Podrfa hablarse tambl~n de corrupci6n en el sentido de que los es-

tímulos credltlcios, de insumos baratos, de acceso a tecnología y 

otros, van a parar a manos de los agricultores con . solvencia eco~ 

81/ Excelslor. 27 de mayo de 1980. 
8}/ Ovaclones.10 de septiembre de 1980. 
8!/ Uno Mas Uno. 30 de octUbre de 1980. 

·_ . _ :.~ 
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mica como frecuentemeÓte ha sucedldo, y no a manos de la gran 

masa de campesinos. 

De tales victos burocrAtlcoa, no es casual que el BANRURAL sea 

un claro ejemplo del problema. En efecto, el BANRURAL, Ja lns

tltución pQbllca que mis activamente a interpretado el S.A.M. a 

su manera•, haciendo contrnuamente Ja apologfa de su intervención, 

es uno de Jos mls grandes enemi~s del S.A.M •• Es el aparato - . 

que mas tendría que perder sl se llevara a Ja prlctlca la esencia 

de la estrategia rural. partlc~larmente en Jo relativo a Ja mayor 

particlpaci6n campealna en la gestlón productiva. 

• Sin disculpar a loa mandos superiores por los vicios y defectos, 
se conocen polrtlcas oflclales plasmadas en clrcularea que orde
nan en srntesia, que con IO.lo estar en poseat6n loa campesinos, 
se lea debe otorgar el credito, y el caso .ea que dlchae clrcula
res cambian rotundamente en manos de Jos Inspectores o jefes 
de crédlto. · Lo que ea mAa,.la poca dlsposicl6n del Banco para Ja 
entrega de créditos al campo se hace patente: seg(ln el gerente 
del Banco de Crédlra Rural Centro Sur, para Ja operacl6n del 
crealto ctene que realizarse una selección rigurosa· de Jos ejidos 
"tranquilo•". En e1ta1 clrcun1tanclaa, no son descabel.ladaa laa 
acuaaclonea que loa campesinos hacen respecto al Banco: El Bao · 
rural ea nue1tro principal enemigo. Véase: Rello Fernando.Unó' 
Mas Uno. 21 de abril de 1980. 



Obviamente, cuando nos referlmos al BANRURAL lo hacemos en

cendlendo que es Ja lnsclcucl6n pQbllca que mas influencia ha teni

do en el campo, el aparato corporativo por excelencia: lndlscuti

blemence, el principal Instrumento de potrclca agrfcola en el sen

tido en que tiene un erorme poder a nivel regional ( sobre esto 

Oltlmo, baste menclonar que el presupuesto que maneja el gere_!! 

te .de una sucursal "A" importante, es mayor que el que contro

lan Jos gnbernadores de los estados donde opera esa sucursal ). 

No s61o es una lnstltucl6n flnanclera, es un gran engranaje de CO_!! 

trol de la producción ejldal y de los ejidatarlos mismos, fortale

cido por la gran masa de recursos en el intento por estatlzar la 

agricultura y enfrentar la crisis. Siendo el BANRURAL Ja in&tltu· 

ción de instituclones en el campo, Jo mAs lógico sería que fuera 

el principal sostén y no el princlpal escollo del S.A.M.8if 

Y es que rodas Jas estructuras instltucionales estln corrompidas. 

En un bolet[n de prensa, el P.S. T. denunció en mayo de 1980, 

que funcionarios de la S.A.R.H. y de la S.R.A., se coludieron -

8.!f RelJo Pdo. Uno mas Uno. 20 de abril de 1980. 
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con ganaderos lmportatees de San Lula Poros(, para repartirse cer

ca d~ 3 mUJones de pesos que la federación erogó para pagar lnde~ 

nlzaclones de terrenos expropiados, provocando serlos problemas a 

los campesinos de Jos munlclplos de Ebano, Tamurn y QI. Valles. 

La extensión de tierras expropiadas fu6 de 200 mU hecdreas, mis

mas que el gobierno federal orden6 fueran repartidas. entre 35 mu 

campesinos de la reglón. El entonces vocero del P.S. T., Rafael 

FernAndez, aseguró que el gobierno pag6 a 15 000.00 la ha. expro· 

piada, lo que arroj6 un monto de varios mUes de millones de pesos 

que los funcionarios de las dos Secretadas, 8e repartieron con los 

ganaderos de San Lu.le Potosr. ay 

En ese mismo allo,· Ja coa1lcl6n de ejidos colectivos ~ Jos Valles 

del Yaqul y Mayo ( CECVYM ),conden6 Ja participacl6n en el agro 

de la Asegundora Nacional Agrtcola ( ANA~A ), ya que ha.era en

tonces la empreu m habfa cwnplldo con el P19l de slnlestros en 

las cosechas. El presidente de la coallcl6n. Emlllo Mel9>za, deaun 

8~ Avance. m.ayo 7 de !980. 
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cló que ANAG5A mediante el seguro solidarlo, pldló a Jos 8 mil 

ejidcitarios que lntegran la CECVYM, cuotas por 21. 5 mUlones de 

pesos, en tanto que ímicamente pagó dai'ios por l. 5 millones de -

pesos.8~ 

Aunado a lo anterior, otro . de los obstAailos por lo que el equipo 

gobernante se ve incapacitado para implantar el esquema rural de 

desarrollo, lo constituye sin duda alguna, la escasa canalización 

de recursos financieros al agro, as( como también la falta de ex 
. -

pansión ele los mismos a la totaUdad de las zonas de temporaL Al 

respecto, el líder de la c. C. l. man~fest6 que de Jos 28 m U ej i --

dos que exlsten en el país, sólo un promedio de 18 mll, alcanzan 

el .. beneflcio" del ctédlto. 8'1J En Chihuahua, el lCder loca! de la 

Liga de C.Omunidades Agrarias, Rafael S .Portillo, denunció que el 

503 de los ejidos que operan en el estado, Jo hacen con serlas d_! 

ficlenclas, debido a la falta de crédito. 8.!/ En tamo que en Oaxaca 

y en Chiapas, la canalización de recursos financieros permanece 
. 

esrancada, lo que no sucede en Sonora y Baja CaJllomla. En Oaxa -

86/ Uno mas Uno, 14 de noviembre de 1980. 
87 / El Dta , 21 de julio de 1980. 
8!/ Uno mas Uno. 5 de abril de 1980. 
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ca, del cecal de la superficie 1 el 903 es de temporal, mientras 

que en Sooora ese mismo porcentaje corresponde a tierras bajo 

riego.82f 

De otra patte, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal y la 

urgencia de un instrumento legal que regule y modil.ique la función 

comercial hasta hacerla operativa, que otorgue al Estado una posl 

clón tutelar y reguladora del abasto, transpone y distribución, a- . 

segure el sumlnlatro oportuno de los artículos bAslcos a tDda la 

población, Ja mara na juddlca ha impedido actuaUzar el sistema 

de comerclallzaclón. El anacronismo y la obsolecencla de Jos or

denamientos lnstltuclonales. el monopolio y el intermedlarlsmo, el 

acaparamiento. el abuso Impune al consumidor y la exploración de 

productores. siguen siendo los slgnos donde empieza la dlsfunclo

nalldad del aparato comercial. 

Esta aituaci6n se grava todavfa mis, sl a~ ~nsidera que el sec· 

tor privado maneja ~n blll6n 200 mll millones de pesos anuales • 

82JExcel1lor, abril 7 de 1980. 



-190-

en la comerclallzacl6n de aJlmentos, mlentras que el Estado, funda 
. . -

mentalmente a travf!s de la OONASUPO, a:penas comerclallza el 53 

del total, es declr, 68 mll mil.Iones de pesos, segCm fuentes de la 

Secretada de Comercio. 9~/ 

Igualmente, la SEOOM asegura que el 44% de la capacidad instalada 

para el almacenaje de grano en el pafs, se encueritra en manos de 

la iniclatlva privada, y que en el Ambito oflclal, sólo hay lnstalaclo 

nes para menos de 13 millones de toneladas. 9Y · 

Por si fuera poco, Jas medidas poUtlcas sobre precios de garantfa 

y subsldlos al mafz han sido con frecuencia contradlctorias. Tales 

medidas, sólo han favorecido a Jos grandes productores y acapara".' 

dores de Ja e.asecha, y han estlmulado el consumo lndustrlal y fo· 

rrajero , as( oomo el. sistema de importaciones. 

No es de extrai\ar, que en la actualldad no exista todavra un crite

rio sistem4tioo que determine la fijación de Jos precios de garantfa, 

nl siquiera para utilizarlos como fórmula de control de a.ba·seo para 

90/ Uno mas Uno. 12 de junio de 1980. 
9!/ Uno mas Uno. 8 de aJ>sto de 1980. 
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mantener bajo el costo del maCz en el mercado interno. Entre -

1963 y 1972 el precio de la gramfnea, se mantuvo en 940 pesos la 

tonelada, y pese a los incrementos recientes, alln no recupera su 

nivel relatlvo correspondiente a alk>s como 1952 o 1963. 9Y Esto 

permite allrmar, que Ja poUtlca de precios no ha estado destina-

da realmente al est[muJo de Ja produccl6n pretendido por el S.A.M., 

sino a mantener el precio reJatlvamente bajo en .loe mercados. El 

orga nlsmo que usa el Estado para reguJar .Jos precios mediante Ja 

adquisición de las cosechas es la OONASUPO, y ~eta adquirl6 has

ta el 15% de la produccl6n. En nlngtln caso, las compras a Jos pr.2. 

ductores nacionales ha superado los 2 millones de toneladas. 

' . 
Adem4e1 no es aventurado eenaJar que la mayor parte de Ja produ~ 

clón de maíz adqulrlda por el elstema oficial, procede de agriclÜt.2 

res grandes o medianos, o bien, de acaparadores, lntermedlarloe o 

usureros. l..os campesinos. raras veces utlllzan ese sistema de co

mercla1Lzacl6n por los grandes gastos que ello ocasiona, y termlnan 

vendiendo sus cosechas a las orllJaa de los sembrados o en los pu! 

9Y Um maa Uno. 20 de marzo de 1981. 
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blos, con grandes dlferenclas que nada tlenen que ver con Jos pre

clos oflclales. 

El precio del mafz vendido por lós campesinos, es ent1·e 25 y 503 

inferior a Jos precios oficiales, JOs cuales sln embargo, se regle-

tran estadfsticamente coma precios rurales. Esto, se relaciona con 

el hecho de que el Estado no r.oma en cuenta Ja dlversldad de pr2 

ductores, las diferentes condiciones en que se produce el grano, y 

la variedad de propóslros que animan Ja producclón. 

Las poJrcicas errAticas del Estado ~bre precios de garantfa, se de 

ben a que este a conceptuallzado en forma uniforme a !os producto

res, y en tal caso, es favorecido el' que tiene mejores tierras, lm-

plementos y tec:noJogfa. 9-Y 

AdemAs del problema de Jos precios de garantía, esta el agravante 

incremenro de las Importaciones • La dependencia de M!xico con re! 

pecto a Estados Unidos, én materia de· allmentos de origen agrfcoJa 

92J Estudio realizado por el Centro de Ecodesarrollo, sobre precios 
de garantía del rriafz. Dirigido por el Dr. Arturo Warman. 
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se ha acenma<b agudamente en los Clltimos anos. Seg6n proyecciones 

del Departamenro de Agricultura de Esrados Unidos. México lmporf! 

rl granos a un ritmo de 2 000 millones de d61ares a partlr del a& 

de 1982. En dichas proyecciones, se observa que independientemente 

de culles sean los niveles de producción en el pafs, Jas perspecti· 

vas de Lmportaclon serln en gran esca.la. 9j/ 

Lo que es m4s, México ostenta el dudoso honor de ser el tercer -

pl re importador de productos agd colas estadounidenses. Para el a& 

fiscal que concluy6 en septiembre de 1980, nuestro pafs adqulri6 C!; 

reales por 2000 millones de d61ares -y ésro, dos anos antes de lo 

estipulado por las proyecciones norteamerlcauas-. SI tales cllras se 

comparan aJ tot41 de cormpras correspondientes al período anterior, 

que fué de 972 mUlonea de d61area, · las compras . en oleaginosas, car 
ne vacuna y trl¡o eatuvleron en Ja clma de los· Lncrementos; sln em-

bar&0, lo mA• deplorable aparece en el rubro del mafz. En 1979 M! 

xlco lmport6 628 roneJadas con un co1ro de 75. 7 millones de d6lares. 

En 1980. el volumen lle~ a 3870 toneladas valuadH en 526. l millones 

9jj Excel1lor, 16 de Julio de 1980. 
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de dólares. 

A pesar de las buenas lntenclones del S.A.M., y de l& lntensa cam 

pana del sector oflclal comunldndOnos la produccl6n record de gr!. 

nos en 1981, la OONASUPO lnformó que se comprarían maíz, frljol 

y sorgo especlalmente, para garantlzar el abasto naclonal. De acue.! 

do al Banco de Méxlco, en 1981 el d!flclt comercial agropecuario re

presentó el lq mis que el de 1980. En 1972*, todavía el sector a

gropecuarlo aportaba el 253 de las venras toral~s del paté. En 1978 

esa aportaclOn se redujo al 12% y en 1981 apenas alcanzó el 4%-

El aumento del d6flclt de la balanza a>merclal agropecuaria de 1981 

se dló en gran parte. porque las exportaciones bajaron S~ mlen-

tras que las lmponaclones creclen>n en un 20% • Las compras de 

frljol pasaron de 241 mlllones de d6lares a 333 millones, un 38% 

m4s. Las compras de marz sumaron 447 mil.Iones 503 mi~ d6Jares. 9!f 

Corno se. nota , la conaecucl6n de Jos objetivos fundamenralea del 

S.A. M. y Ja L. F. A •. po~ parte del sector oflclal, dUlcllmente se 

*En ese ano, nuestro pds Inició las lmportaclones de bAsla>s. Se-
g(kn Heberto Castll.lo. El Nacional, marzo 12 de 1982. · 
9!,I El Nacional, marzo 12, 19~2. 



-195-

podrAn lograr. 

En el caso de los planea gubernamentales para apllcar de manera 

generalizada mayor tecnologta en el agro, en la pr4ctlca no se rt:! . 

Hzan conforme a Jos lineamientos del aparato burocrAtlco. Ello se 

debe, a que en Ja formulacl6n de dichos planes - en el supuesto de 

que tengan poalbllldadea reales de efectividad . -, .ademla de que el 

Estado tlene la llmltante fundamental de contar con muy pocas fac'!! 

tades de orientar su implantación, parecen poco confiables e incon

gruentes, no solo por Jo que Ja 16gica lndlca respecto a la persisten 
. . ' -

cla de condiciones adversas en .la totalldad de las zonas de tempo

ral, alno porque loa cultivos de ma[z y frijol tienen una respuesta 

restlnglda a la mecanlzacl6n o a cualquier otra varla~e de la . pre

tendida "modernlzacl6n" en el medio rural. 

No obstante tales restrlcclones, en las altas esferas de la burocra 

cla pCabllca ubicada en el eector se afirma lo contrario. En confe

rencia de prenu. el In¡. lu1l · .repreeeante de Ja S.A. R.H. en la 

Cuenca S.ja del Rlo flnuco, dec.lar6 que el pala ya cuenta con la 

lnfraeatruc:tun blalca . y de bajo c:oato. requerida para coadyuvar 
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a _los objetivos de autosuficiencia allmentaria, 92./ 

Por sl ello fuera poco, es evidente que el apoyo a obras de infra • 

estructura econ6mlca y social, con el propósito de crear Jae bases 

lndlspensables para el flnanclamlento de ejidos y comunidades en z2 

nas marginadas, permanece estltlca. Un ejemplo de esta situación 

lo constituye el presupuesto que manejó el Banc.o Rural del Istmo d,2 

rante 1980, en cuya jurledlcclón se incluyen las entidades de Oaxaca 

y Chiapas. El presupuesto que manejó cal lnatlt&}cl6n, fué de alrede

dor 3 000 mil.Iones de pesos, mientras que el Banco Rural del Nore.! 

te - precisamente donde estA ubicada la Representación de Ja S.A.R.H. 

que dtrtge el Ing. 1aas1 -. se manejaron 10 600 millones de pesos. 9Y 

Otro obstAcu.lo maa que hasta el momerto denota la incapacidad esta

tal para .sortear la crlste en el agro, Jo c.onstltuye la penetración de 

capital extranjero. Mientras que una polftlca alimentlcla concradlcto· . 
rla se debate como alternativa coyuntural, el capital extranjero sigue 

su proceso de ~netracióñ. Tan es asr, que en 870 escuelas tecno.l6· 

96/ El Heraldo de Tamplco.abrll 7 de 1980. 
9"!J Bxcelslor. 7 de abril de 1980. 
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glcas agropecuarlas • parad6 j lcamente subsidiadas por el SPblen10 

federal ·, 250 000 alumnos reclbleron capacUacl6n en fllosof"'aa y 

prActlca de la empresa transnaclonal Purlna, :bajo el argumerm -

segCln el ·presidente de la seccl6n de allmenros de la CANACINTRA, 

Armando Dlpp -, de que se pretende ejercer Influencia para Mbl

co,. en Ja produccl6n de allmenros y en la educacl6n de la juventud 

campesina. ¡ Y vaya que lo hace, y de que manera¡. 

SegCm eJ empresario, el conoclmlento que la empresa Purlna tiene 

del problema en el agro, fJ.a~ mis que suflclente para elaborar Jos 

llneamlenros de un programa de capacltacl6n de tal magnitud, "pa· 

ra coadyuvar a mejorar Ja . baja productlvldad en el campo. Sobre 

todo en el terreno ·pecuario". La pregunta que surge es ¿pira qulen 

se producido Jos alimentos, y en beneflclo de cuantós'l. Por Bupue.! 

to, .los planes de la Purlna para un futuro lnmedlato, incluyen la P!? 

albllldad <te formar cooperatlvas o aocledades mercantlles c.on fuer

za de trabajo blrara y bien capacitada. 9.!/ 

9!J El ors. 7 d9 ahrll de 1980. 
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Un testlmonlo mas de Ja penetraci6n de capital extranjero, lo cons-

tltuyen las transnaclonales que operan en M&xico y que acaparan el 

mercado de la maqulnarla agrfco.la. Ante la lncapacldad productiva 

de la empresa paraestatal SIDBNA creada en 1973, las cuatro empre 

sas transnaclonales ubicadas en el pare, estimaron para 1981 la ven

ta de 12 604 tracrores, con. un valor total de 50 416 mlllones de pe- . 

sos. Estas son. la Massey Ferguson, John Deere, lnternational Har

vester y Ford Motor Company. 

Entre 1960 y i980, las transnacionales de maquinaria agrfcola en el 

país, han colocado en el mercado naclonal 173 371 tractores, y con 

la venta de 1981 aumenmron a 185 975 unidades vendldas. Mientras 

que SlDENA ha colocado en el mercado so.lamente, 3 000 tractores 

de 1975 a 1981. 92/ Ante Jos pron6atlcos de ventas, · dadas .las perape~ 

tlvas de " ampllacl6n de la frontera agrfcola", .las transnaclonales - · 

encuentran un ampJlo mercado virgen favore~r a sus propóslros. 

Después de todó, esta es otra forma mas del proceso de penetración 
• 

·de capital extranjero en el campo. 

9'!J Uno mas Uno. 29 de marzo de 1981. 
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Al\n más, al Jaa cosas siguen ase el S.A.M. serA estranguJado por-

que aunque se lncremeJte la producción de aumentos, perdurad el 
' 

monopolio que hace que estos artCculos lleguen al pueblo a precios 

muy elevados, sobre rodo cuando el 773 de Ja lndustrla alimentarla 

esrA en manos de empresas transnaclonales. 

Los préstamos procedentes del exterior, son una prue~ mla de la 

peneuacl6n de capital extnnjero. En Junio de 1980, el Banco Mun-".' 

dlal canallz6 13 mu 800 mlllonea de pesos a la lndustrla y a Ja a-

gricuJtura, principalmente. De esta forma, los fondos se encauzaron 

como continuacl6n de Ja asistencia del B. M al programa crediticio de 

los fictelcomlaoa lnstltuldoa por el Banco de M!xl co, correspondiendo 

a Ja agricultura 325 mUJones de d6.lares, es decir, 7 mil millones -

de · peaoa, que fueron repartidos a agrlcu.lrores Independientes, grupos 

· . de agrlcultorea y cooperativas. lOQ/ 

Aslmlamo, la taita de prevlsl6n lklbre programas de planeaclón, or

ganlzacl6n, tomenro y promocl6n para la produccl6n agropecuaria y 

l~ El Sol de M.6xlco, 29 de Jullo~ de 1980, y Uno mas Uno, 12 de 
julio de 1980 • . 
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forestal, y la lnvestlgacl6n escatimada en la materia, por parte . 

del sector oflcia1, constituyen otra limitante fundamental en la COE, 

duccl6n efectlva del esquema de desarrollo rural. Al respecto, el 

presidente de la Socledad Agronómica Mexicana de San Luls Potosr, 

advlrtl6 en octubre de 1980, que el S.A.M. est4 fracasando porque 

lo manejan técnicos Improvisados y poUClcos designados. A pesar 

de las acclones previstas en el proyecto, no se ha resuelto el CO,!! 

trol de plagas, la fertilicación, uso lndlscrlminido de pesclcldas. 

Se han retrasado aran mAs, las concesiones de érMltos y los lncr! 

mentos en la producción son nulos, porque no hay seriedad para d= 

flnlr estrateglas.10!/ 

-Ante los hechos actuales, es necesario reconocer que M!xlco a P.! 

sar de ser un pafs eminentemente agrfcola, carece de personal ª.!! 

flclente en calidad y cantldad para atender técnicamente el campo, 

y el reducido nOmero que existe, se atreve a proponer que para 

aumentar Ja producclón de un cultivo blsico hay que utlllzar tierras 

dedicadas a otro cultivo baslco. 10y El absurdo parece total, so--

101/ Uno mas Uno, 22 de octubre de 1980. 
10.!Í El Dta , 10 de agosto de 1980. 
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bre r.odo, si ae considera que en casl la totalidad de · Jas Areas de 

temporal el cultivo principal es el marz. y el déficit mayor es -

precisamente el de este grano. 

A todo lo anterior se suma el problema del empleo. Se ha maneja· 

do con frecuencia por parte del Goblerm Federal, la creaci6n de 

700, 000 nuevos empleos . para eJ caml>o en base a .la fonnacl6n de 

agrolnduatrlaa; sin embar.,, los planes estatales al respecto, al·· 

guen siendo llmltados. A6n esta!Mb de acuerdo con las acciones o

ficiales para Ja creacl6n de empleo•, estas son confinadas, ya que 

la poblacl6n aumenta a un ritmo de 3. 5% , Jo que en el campo ea 
. ' 

muchas v~a mis acelerack>. l<>,y 

lguaJmente, loa aconteclmtenroa aenalan la existencia dé graves ~ 

obetaculoa .potrtlco·ldeo.16gtco1 para qUe el equlpo gubemamenraJ 

pueda Implantar mn 6xtro eJ esquema eatatal de deurrollo rural. 

En t6rmlno1 generalea, catea dlftcukadea demuestran la lncapac:! 

··dad del rtglmen Lopezportllliata para: 1) O>nduclr· eflclentemente· 

103/ Entrevl1ta a pll D>lorea L6pez, Secretarlo Gral. de Ja C.l.O.A.C 
. . - 24 de marZc> de 1980. Lattltte Crlatlna y L6pez Margarita. 
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el proceso: 2) Cumpllr con Ja carea de generar altos niveles de con 
. -

fianza en la burguesra rural y con intereses en el sector y: 3) ln- . 

crementar el consenso soclal requerldo para legitimar su actuaci6n 

ante Jas bases de apoyo. Veamos esro con mas detalle. 

En primer térmioo, Ja fracci6n hegem6nlca de Ja burocracia central, 

lncluyendo a los dirigentes de organlzaclones poUtlcas de apoyo esf! 

· tal, al oo cejar en su empefto por resaltar pObllcamente que se ha 
,·, 

esgrlmido un esquema de desarrollo de cal magnitud•, no reconoce 

que tanto el S.A.M. como Ja Ley de Fomento Agropecuario consti

tuyen - sobre roda el prlmero .. ·meros paliativos coyunturales, que · 

de ninguna manera atacan a fondo Ja problemAtica econ6mlca, po!! 

• Esto es, permltlr al Estado ro solo lograr Ja autosullclencla all 
mentarla, sino sortear Ja crisis que afecta. al medio runl en ge-

. neral. Al respecto, se puede hacer alusl6n a las declaraciones he
chas p.'.>r dlversos funcionarios p4bllcos -que constituyen verdade
ras apologías oflclallscas-, días despuea de darse a comcer el s. 
A.M., expresando que era un plan "totalizador". Ea evidente. que 
el gabinete en pleno tenga confianza· en el futuro, pula cree que 
los esfuerzos estarAn blen ·orientados y Ja nacl6n pondrl en juego 
todos los recursos pará resolver el problema aumentarlo. El ora 
8 de agnsto de 1980 • 

.. Se subraya el S.A.M., precisamente porque no pasa de ser un 
gran programa de Ja admlnlstracll>n Lopezp.'.>rtllllsta, cuyo futuro 
se preve .. no tenga exlto, o bien, no estA por demls decir, que é! 
te como todos Jos planes sexenales tiende a su deaaparlcl6n o sube 
tlcución por otro programa de coyuntura. -
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tlca e ldeoJóglca que afecta al agro. En efecto, en el contenldo de 

Jos programas gubernamentales se puede observar. que éstos, con 

frecuencia dejan lnrocable la realldad. Lo que suele ocurrir, es -

que dlchos planes proceden como si no existieran obsdculos para 

ellos, y se soslayan laa verdaderas causas de Ja crisis que se pr.! 

tende acometer. En todo caeo, no es que sean tecnocrltlcos, slno 

simple y llanamente verball1raa y burocrAtlcoa.1<>,y 

Respecto al S.A.M., se estipula - como ya se ha vlsro-, en el dl! 

curso oflclaJ, que este proyecto tiene una preocupacl6n lnlclal: con

seguir la aurosullclencla en allm~s, .decender los efectos negatl· 

vos del .tlP> de creclmlenro agdcola en el pafs y desvlar el mecanl! 

mo medlante el cual se despoJ• a los productores directos de los -

excedentes generados por su trabajo•. Sln emharS>. el S.A.M. no 

104/ Excelstor. 4 de abrll de 1980. 
• 'P'or deagracla hay muchos eleinenfo• para P>ner en duda tales aflr 

maclonea. Confrontlndo dlacur1a1 y documentos oflclaJes, se enaTen 
tra una contradlccl6n esencial en las tendencias ~ polftlca ágrkoli: 
por um pane, ae dice que el empello prlnclpal, tiende a lncremen· 
tar la produccl6n de allmenroa . P>pulares: P>r otra parte, en los pro 
grama• de alembra ae margina oatenclblemenre a este tipo de cultl:
voa. Colatenlmente, se eatlma que dentro de 20 aros, las Importa· 
clones de allmenroa a1eenderln nada menos que a 10 000 mlllonea de 
d6.lare1 anualea, y Jo que percU.mos P>r el petr6leo, Jo gastaremos 
en ln1wnoa 111trlclo•le•. Excelslor, 4 de abrll . de 1980. 
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va mls alJ4 de plantear el lncremento en Ja lnverslón. Ja redis

trlbuci6n de· cddlr.os y subsidios para eleva·r la · producción.• as( 

como pretender la recuperacl6n de algunos términos de la supue.! 

ta allanza política que cierta _vez el Estado mantuvo con los cam

pesioos.102/ En este sentido, no se propone afectar la actual es

tructura de Ja tenencla· de ~ .tierra, oo lmpllca ~odificaclón ate 

na en el funclonamlenro de los dlstrltos de riego, oo enfrenta el 

proceso de transnaclonallzaclón de la agricultura comerlcaI. nl se 

contempla Ja participación de Jas centrales campeslnas, agrupacl,2_ 

nes y partldos de oposlci6n: en consecuencla, el programa oo Cinl

camente muestra las deflclenclas de planeaclón de las autoridades 

en=argadas del desarrollo agropecuario!• slno que no tlene slgnl

flcacl6n alguna. Es m4s, los funclonarlos responsables de poner en 

• Es preciso tener en cuenta, que la produccl6n se eleva a canse 
cuencla de la im:eracclón ordenada de una va1ta pma de medlaas 
de dlveraa naturaleza, que abarcan los campos financiero, polr
tlco, educativo, social y de salud entre otros. 

1~. Luli Angeles. Uno mas Uno • . 25 de junio de 1980. 
•'Pero eso sr, Ja eJal:oraclón de sesudos planes, programas, siete 

mas, reformas y demlé documentos tan caros a Ja familia buro 
· crltlca, es cosa frecuente: no hay funcionario que pase por altO' 
la poslbllldad de exhibir su conocimiento del problema que le ata 
ne, asr lo auxlllen mlles de .. expertos", como en ·e1 caso del coñ 
trovertido S.A.M •• Roberto jaramlllo.· Uder del Partido Popular 
Soclallsta. Excelelor. 4 de abril de 1980. 
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marcha el proyecto, contlnOan aferrados a las tesla "rockefellerl!. 

nas", donde la comlda del pueblo mexicano slgue siendo agrfcola

mente hablando secundarla, y las mejores tierras se dedican a la 

mesa notteamerlcana. El S.A.M. podrA decir lo que qulera, pero 

los programas de la S.A.R.H. se lncllnan por Ja Idea de que es 

mejor que unos cuanto• agricultores comerctalea ganen muchos I?!, 

lletes para depositarlo• en cutnra• e.xtranje~s o gastos auntUarlos, 

en vez de que se asegure la allmenracl6n del pueblo. roy 

S6lo que cambiara la sltuacl6n del sector y se reaolvlera Ja cri

sis a través de la aflnacl6n y reorlentac16n de Ja actual poUtlca 

agropecuaria - es decir, que ésta deje de servlr a Ja misma e! 

tructura y modelo dC acumulac16n dominante, al fortaleclnllento y 

reproduccl6n de factores que ·sustentan la actual hegemon[a eco~ · 

mlca, polttlca y cultural que gravita sobre el campo -, podrfa a>,!! 

jlll'llrae el ·pmblema que ahora ya ae percibe anguatlosamente, Pe• 

ro ambo1, pmblema y crlala llevan respetable antlguedad, . de modo 

que aolO .racrorea y acclone1 1ln precedentes lmpJan1adan Ja lnfl!, · 

10!/ Uno ma1 Uno~ 8 de 1111ro de 1980. 
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estructura soclopolfclca y econ6mlca, eln la cual todo plan allmen-

tarlo serl Lnoperante. • 

Por otra parte, en cuanto !-&. Ley de Fomento Agropecuario fu6 a

probada y Ja Secretaría de Agric.ultura y Recursos Hlddulicos se 

convlrtl6 en la rectora ab~lura del proceso, al determinar Ja par 

tlclpacl6n que tendrran lu demAs dependenclas y entidades de la 

adrnlnistracilm pObllca federal, asr como a los gobiernos estatales 

y munlcipalee, .las contradicciones entre los dlv~rsos referentes no 

se eliminaron, por el contrario, · se acentuaron todavra mls. La -

actuaci6n conjunta del gabinete. presidencial para implantar el esque -
ma de desarrollo rural, se torn6 mucho mis ditrcll de lograr.. Un 

ejemplo de ello, es Ja situac16n que priva en Ja S.R.A. que por ele.! 

to es bastante grave. Baro lo evidencia los constantes cambloa ocu

rridos en esta dependencia, cambios que no responden a las deman- · 
, . 

daa que en materia agraria siguen haciendo Jos campesinos, sino 

• Como corolario de dichÍls aseveraciones, se afirma que un plan s6 
Jo puede reprobarae en virtud .de sus llmltadoa objetivos, al ade:'.° 
mis de sena.lar cuales son .las dlflculradea que DO enfrentan, se 
~uestra que ar hay condiciones para pretender metas mls amhi
cloaaa y radicales. En este . caso, habría que consldenr el · gra
do de organlzacl6n de los campeslms, el avance en Ja elaboracl6n 
de su propia plataforma programltlca, y ·el vlgor de su alianza -
con ·otras fuerzas sociales. Uno mas Uno, 8 de agosto de 1980. 
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a una constelacl6n de lntereses polrtlcos y a una J6glca que no e! 

t4 por dem4s pensar que lmpllca su anlqullamlento en un futuro m 

lejano. En dlcha Secretada no buoo contlnuldad. y la falta de re&J>! 

to que se tuvo para con Jos campesima ea pateme. ·Ello ae demue! 

tra, en que la S.R.A. ha cambiado cuatro veces de tltuJar - eatuvl.! 

ron ahí: Rojo Lu~ Toledo Corro. Oarcfa Panlagua y Carvajal MoJ! 

no - ; ¡l'.>r ranro, el balance de dicha dependencia dlara mucho de ser 

favorable: se lmpuao r~cord en otorgar certificados de inalectablll-. 

dad*, y por· lo menos hay 800 lndfgenaa presos por Ja lucha de Ja 

tlerra.loy 

Otra de. las Umlrac;lones para que efealvamente el equipo gubema

menral sea el rector abaoluro del proceso, estrlba en la falta de -

legltlmldad del diacuno. Uno de los ejemplos mas Uustratlvos, es 

• Al reapecro, e• poalble allrmar. que sf exlstll> "reforma agraria" 
. aumque aoJo para rlco•, porque au contenido aoclal se ha toma-· 
do clvlllata, y muerto el eepfrltu tutelar del campesinado. Hoy -
todo lo deciden los influyente• y abogados qué hacen valer alega
to• en cualc¡uler momento da procedlmlenro agrario, slendo comCln 
el regre90 i-ra correcciones a Ja mlema Prealdencla de la Repa
bllca, a Ita de beneficiar al terrateniente. Declaraclones de Ra
miro Draz, LCder del Consejo Nacional Cardenl11a. Revista Proce
IO No. 304. 89>8'1> de 1980. p.17 • 

lCJ]j O>rrea QallJermo. Rev. Proce1a. No. 304. 30 de a¡p>eto de 12. 
80.p.17. . . . 
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el concemlente al rezago agrario. SegQn la S. R. A., este problema 

se resolvería en junio de 1981*, y para tal electo, amén de contar 

con el Programa de Abltimlento del Rezago Agrario, el presldente 

L6pez Portlllo autorlz6 la ampllacl6n del presupuesto de dicha de

pendencla , para que se conatltuyeran Jos juzgados de DlstrU:o en 
· materia agrarla, tendientes a re&Olver los conflictos en el campo. 

Empero, estas medldas hon sido un fracaso mas del régimen, pues 

hasta el momento, los 6rganos admlnlstratlvos como Jos jurlsdlc•

clonales agrarios revelan su lneficlencla como l!lstrumentoa ldoneos . 

para reallzar de una manera adecuada la reforma agrarla que e~ 

ra et para. Con daros de la mlsma dependencia se puede declr, -

que de Jos 100 mllJOnes de has. repartidas en el proceso agrario 

nacional, 20 mlJJonea de ella.a estAn en 1ltlgto10!f, y existen 175 mll · 

; expedientes rezagados. Aslmlamo, en la Dtreccl6n General de Der.! 

choa Agrarios de la S. R. A., hay 842 resoluciones prealdenclales 

de doracl6n pendientes, que represenaan 5 millones 541 mll has. en 

*N6tese la contr8dlcci6n •• Para Altonso C.aaados funcionario de la sub 
secretada de reforma agraria, este problema no podr4 reaolverae'; 
ya que a lln de cuenras el Presidente de la Repabllca , es el Canlco 
que puede finlqull:ar Jos contl icroa. De esta manera, el proceso agra 
rlo tlene . el eatUo del tJ>blemo en turno. Reviera Proceso a~aro 19~. 
p.14 ' ' 

IO!J Declarac.lone11 del Diputado por el Partldo Comunista Mexlcarn, Ra 
m6n Dlnz6a P. Bl Sol de Mexlco, 17 de jullo de 1980. 
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perjuclo de 108 mil campesioos • Aunado a ello, los jueces de DI.,! 

trito, contra todo derecho, llevan: a cabo con frecuencla. suspenc'2_ 

nes en contra de resoluciones presldenclales dotatorias de tierra. 

Argumentan. que s6.lo proceden a Ja naulacl6n de las resoluciones • 

presldenciales, cuando !atas •van en perjuicio del interes social" .102/ 

Por otra pane, se observa que el rez&IJ de julcios de amparo en ma 
. -

terla agriarla interpuestos en todo el pala por ejldatarloa y peque~• . 

propletarlos, en 1980 aument6 un 16% en relacl6n a 1979. Aunque lo 

mas grave de tal sltuacl6n, es que Ja S.R.A. no ha dado curso a • 

.las resoluciones presldenclales que datan de 1929; la mayor pane -

de Jos éxpedlentea pendleicea son de 1940, 1967 y. 1970. ll.QI Ante ta

les evidencias, resuJra parad6 j"ko que Ja admlnlstra~ión de L6pez 

Ponillo haya tomado el ffn del rezalJ como bandera fuOdamental • 

de la · polrtlca agraria. No obstante, es posible aflrmar que dicha . -

poslcl6n oflclal tiene su ra7.6n de Mr, ya que para darle una orle.!!. 

cacl6n pro·empreaarlal al medio rural, era preciso detener el re

parto de tlerraa, · y un mecanlamo para .lograrlo fué su lnstltuclorl!. 

109 / Excel1lor. 29 de Jullo de 1980. 
"!V Dlroa proporcloDldoa por el Srlo. de Accl6n Agraria de Ja 

C. l.O. A. C., Hlcror Osuna, al perfodlco Uoo Ma1 Uno. 26 de 
dlclembre de 1980r 
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llzacl6n y su burocratlzacl6n. Con ello. el reparto agrarlo dej6 

de ser un acto de justlcla dlstrlbutlva obllgada por Ja movlllza

cl6n popular, para convertlrae en una medida administrativa de 

concesiones desde arrlbá, iJ.18crltas en un Uuaorlo programa C!!, 

ya tarea es ¡ liquidar en este réglmen, todo el problema rela

cionado con la tenencia ~ la tierra ¡lly. Las pa~bras del eje-

cutivo federal al respecto, fueron claras "' en materia agraria 

queremos flnlquitar y consolidar deflnitlvamente la etapa de ~ 

zago y reparto de la tierra, para entrar de lledo a la · etapa de 

organización ele Jos campesioos para la produccl6n" • .uy 

}.quf es donde surge otro elemento para sustentar la no legltl~ 

midad en el discurso. Desde la perspectiva de Ja burocracia X! 

ral •ya no hay tierras por repartU-.A loe ojos de laa Centra

les C.ampeslnas de apoyo estatal e lndependlentee, Jo anterior 

es un verdadero absurdo. La C.N.C. c.c.1., y Ja U.G.O.C.M,. 

no dejan de asegurar que aCtn existen infinidad de Jatlfundlos •, 

UJ/ Rel.lo Fernando. Revista Antropología #17 1980, p. 8 
lf;Y Excelsior. marzo 25 de 1980. 
• ~ famlllas acaparan gran parte de las tlerras de riego, y cerca 

de 79, 000 terratenientes controlan el 42% de Ja euperflcle de 
labor. Reviera PROCESO, N° 271. ll de enero de 1982. plO. 
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que bien poddan afectarse para continuar con el reparto agrario. 

Por su pane, la C.I.O.A.C. seftala que en Jos Clltlmos cuatro a

i\Js, la S. R.A. ante las demandas del campeslnado sólo a entre

gado 13 millones 345 mll hect.Areas, en tanto exlsten m4s de 50 

millones por repartlr. Al respecto • .las autoridades se empellan 

en negar que legalmente esta altuacl6n sea tan grave. Es mAs, -

se atreven a aseverar que en el sexenio se entregaron 15 ml· . 

llones 720 mll hectAreas en beneficio de 304 866 campesinos: por 

sl fuera p..->co, declararon que supuestos Uderes campeslnos, cc;uno 

Ram6n Illnzl>s P. y Bernabé Arana, se auronombran representan· 

tes de campesinos s!n tierras, y continOan promoviendo solici

tudes de doracl6n para individuos que sólo desde lejos conocen los 

campos agrlcoJas.11!/ 

¡Pero eso. al, es notable que la administracl6n Lopezponilllsta 

dl6 su vlrutál apoyo a Ja burguesra rural¡. lndlscutlblemente. la 

Reforma Agraria, reaulr6 ser el mejor nerJ>clo para generaciones 

de poUtlcoa y bur6crataa. De ah(, que sea posible afirmar que la 

11,Y Excelelor. 30 de marzo de 1980. Declaraciones de Tinajero 
Mlramontee.Punclónarlo de la S,R.Ao . 
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S.R.A. se ha convertido en enemigo asérrlmo del campeslno, y en 

el mayor obst4culo para resolver el problema agrarlo. 

Asimismo, oonstantemente se. ttlzo alusl6n al nuevo papel que de

b(a jugar la reforma agraria. Tan es asr, que a flnes de 1980 se 

decidió crear al interior d~ la S.R.A. una Subsecrecarra deOri!, 

nlzaclón. cuyos objetivos prlmordlales serían agilizar las labores 

en materia de organización, capacltaclón y educaclón de los cam

pesinos, para que esros coadyuvaran al lncremenrb de la produc --

cl6n agrícola. ll!f Al respecto, altos funclonarlos de la depende!!. 

cla - entre ellos, javler García Panlagua, enronces tltular -, afl! 

maron que Ja lntenc16n de la S.R.A. era buscar la organlzaci6n 

de los ejidos y comunidades lnd(genas con el fín de que pudieran 

cumplir mejor su responsabllldad como productores. Evldenceme! 

te, la nueva Subsecretaría tenra a su cargo una labor tltAnlca: Rea 
. . -

llzar Ja organlzacl6n de 24 mil ejldos y cientos de comunidades. U.§/ 

Sln embargo, todo qued6 en el discurso, pues desde el princlplo 

· del período sexenal Jos lntentos de organlzacl6n para Ja producclón 

114/Uno mas U.oo. 2 de diclembre de 1980. 
ug Uno mas Uno. 9 de dlclembre de 1980. 
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en aras de la modemlzaci6n fueron fallldos: el lnstltuto de Capacl

taci6n Agraria, no pudo con el paquete, en tanto que Jos programas 

de la S. R.A. fueron lnefectlvos e lmpdctlcos. 

Otro de loa esex>lloa que mermaron el ~.xlto del proyecto de desa~ 

llo .·y.que la llimlnl1ttacl6n de l..6pe'Z Portillo no pudo aortear, fué el 

c:Oncemiente a Jos programas publlcltarlos que en nada contrlbuyen 

a nuestra dleta alimentarla. En este sentido, el Instituto Nacional . 
/ 

del Consumidor. virtual encargado de contrarrestar Jos programas 

nocivos•., emprendl6 diversas campanas de orlentac16n para que .la 

poblacl6n adquiriera por meros dinero y en mayor cantidad, los -

productos que les fueran m4s CU:Ues para su subslstencla. En este 

esfuerzo, se partra del hecho de que exlstfan en el mercado lncer

no innumerables productos que oo solamente carecen de cualidades 

nutritivas. slno que Incluso, son nocivos para la 8alud. Educar al 

consumidor de bajos lngreaoe, ea eneeftarle que .la leche ( supo

niendo que hub!.era cantidades suflcleniee ), ea mucho mAs allme.!! 

tlcla y barata que k>• refrescos embotellados y hasta que la mler 

• Recu!rdeee que era uno de loa objetivos prlnclpales del S.A.M. 
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ma cerveza. 

Pero esta tarea oo tuvo los resultados deseados, pues el Estado ss_ 

gura permitiendo Ja fabrlcacl6n de .. allmentos chatarra" ,·· como se 

les nombra en el organismo citado, a aquellos alimentos que tienen 

poco valor nutrltlvo y que .se venden a precios elevados. AdemAs, · -

debldo a la publlcldad que martlllea con todo lujo de Imaginación • 

para convertir en muy deseados los allmenros in6tlles, el trabajo 

educativo emprendido se vuelve casi Imposible. Es como luchar -

conua el mismo sistema; el cual ,no Qnlcamente oo ha .logrado pro

ducl~ Jos alimentos necesarios, sino que ha dado todas las faclllda

des para que la lnduatrla aumentarla transanclonal produzca e im

pulse a la poblacl6n dentro del marco del consumismo del allmen

to · chatarra. · 

En reflexiones hechas por el entonces Dlrect« del lnatitiito Nacional 

del Qmsumldor, Rublo ~del Cueto, se dijo que: en nuestro para, hay 

cerca de 19 mil.Iones de Personas con niveles de estricta subsisten

cia y con posibllldades íntimas de acceso a Jos eatlsfactores ele-
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mentales de allmentacl6n. salud, vestido, educacl6n y vivienda. ~l 

53 de la pob.lacl6n· con grandes lngresoe, concentra Ja prioridad 

de loa bienes de produccl6n. Ja riqueza y el lngreso.13 millones 

de mexicanos no comen carne, 25 mUlones no toman leche, 14 • 

mU.lonea no consumen huevo ni pescado; y de acuerdo con el S.A.M. 

35 millones padecen deanutrlcl6n. C.CmtinCla el establecimiento de 

grandes planeas de produccl6n. dlstribucl6n e Lnduccl6n publlci~ 

rla, para que se · consuman papas lrlcas, pastelillos y dem4s a!! 

mentas chatarra que se venden a 200 mil pesos Ja tonelada. 

El consumo bAelco C:omo derecho soclaJ, es un esfuerzo lndlapen-
. . 

sable que debe ser . resultado de las acclonea del Estado y .la cla .. 

se trabajadora. Tal situacl6n se plantea como trlglca, puesto que 

el no hemos logrado que Ja tierra produzca Jos allmenros necees· 

rlos, lo q~ se produce y puede adquirlr el consumldoi; tlene que 

ser aprovechado al mAxlmo. De manera, que se deben instrumen· 

tar poUtlcas para· que r.odos lol bableantes del pafs tenpn acceso 

a Jo• •ati•factore• bl1lco•. y no depeooer · de un proceso innece· 

sarlo de lndu•trlallzacl6n y convenclmlenro. 



-216-

Sl Ja desnutricl6n es caractedstlca del subdesarrollo, debemos 

dejar de ponernos trabas y zancadillas para aliviar esta sltua

ci6n. Pero para convertir en significativa dicha tarea, se tendrA 

que invertir en contra de Ja .pubJlcldad, por Jo menos, la mis

ma cantidad de dinero que se lnvlerte en las campanas en favor 

de los allmentos lnOtUes •. La canlda · chatarra e.e clara manlfe• -
cacl6n de nuestra conducta ecoclda.11§.,' 

La efectiva reaJizacl6n del esquema estatal de d~sarrollo · riiral 

se clrcunscribfa también, al .forta!eclmlenro de Jos componentes 

de la maqulnarla de control polftico del Estado, que accQa en el 

agro. No obstante, su robustecimiento encontr6 serlas dltlculta • 

des que deblllt6 su papel polrtlco ·ideo16gico para mantener con· 

trolada la clase trabajadora del campo e incrementar las bases 

sociales de apoyo. 

Es JX>&Lb!e apreciar, que las organizaciones polrtlcas de corte 

oflclal con lncldencla en ét agro, no contribuyeron del rodo a la 

implantacl6n efectiva del Sistema Alimentarlo Mexlcam y Ja Ley 

11§7 cgserman Fernando. Uno Mas Uno. 21 de marzo de 1981. 
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de Fomenr.o Agropecuario. Ello se caracterlz6 primordialmente, 

por la escasa c:oordinacl6n en las acciones y funciones desempe

ftadas por estas organizaciones•, .lo que provoc6 diferencias en 

la concepcl6n de compromiso; Ja capacidad de conceai6n y la PQ 
. -

slcl6n de los cuadros dlrlgentes, en romo a Ja puesta en marcha 

de los programas de desarrollo y mA• que nada. de los mecanl! 

mos polftlcoe a utlllzar en Ja apllcacl6n de Ja estrategia. Auna-

do a ~sto, los líderes no propiciaron una mayor repreaentatlvi

dad y por ende, partlclpacl6n de los producrorea direcros en Ja 

planeacl6n y apllcacl6n de la poUtica agropecuaria. 

Por otro lado, Ja burocratlzacl6n inherente a las organlzaclones 

campesinas y de jornaleros de corte estatal, les resl'.6 funclona

lldad en au calidad de presl6n para organizar a loa producro~ 

rea agrícolas. Peró Jo que es mas grave, del caso, es que de Jo 
. -

grar aunque sea raquíticamente loa prop6alros de organlzacl6n~• 

1 Gibe aübrayar, que Jos Intentos por lograr la coallcl6n de las 
diversas organlzacione• po1Ctlca1, para poder llevar a cabo la 
estrategia de deiarmllo rural oo se logr6. El Lrder del CAM, 
Prof. Humherto Serrano, el 1981 aollclr.6 al titular de la s. R.A. 
su lntervencl6n lnrnedlata para unificar la1 org. campe1lnaa exla 
tente• en el agro.Ovaciones. 29 de marzo de 1981. -

••Hasta 1980 y peee a Jo• grandes y elocuentes discursos de Jos 
Uderes agrario• del .-r1, el campealnado se ena:mtraba talro de 
organlZacl.6n. Uno Ma1 Ono. 26 de atpato de 1980. 
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!sra, diflcllmente correspondía a Ja declslón de las centrales ca'!!. 

peslnas, de defender realmente los lntereses de sus representados 

bajo condlclones de justlcla social, ya que hasta ahora, Ja organl

zacl6n para Ja produccl6n s6lo se ha abocado a Jas necesldades 

del Estado, de control y desmovlllzacl6n poUtlca. 

C.Olateralmente, al interior de los organismos de apoyo estatal -

e.xlstleron otros factores que obstruyeron de manera considerable 

su fortaleclmlenro poUtlco y su tarea corporatlvl.Zadora. En prl

mer lugar, se observ6 que Jos m4xlmos dlrlgentes de las cen

trales campesinas oflclales - C.N.C., C.C.I. y U.G.O.C.M. •, 

aprovecnaroia sus cariJ>s para ascender poirtlcamente bajo el S!!, 

·puesto de que se le hace mAa caso a un senador, diputado, o -

bien a un presidente munlclpal, 11 z¡ Pero ¡oh sorpresa¡, al en 

un momento se argumenr6 que ~atoe puestos políticos serv lrfan 

para proteger mejor los intereses de las maSS:• populares del 

medio rural, en realldad ello no dej6 de ser mas que un aupue! 

to: los Irderes campesinos: s6lo utilizaron sus car13a legislatl-

11 ZJ Ova clones. 29 de marzo de 1980. 

. . · .. ' 
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vos para obtener beneficios personales, sin importarles en lo mas 

m(nlmo, el blenestar de los campesinos y trabajadores agrfcolas. ll!/ 

En segundo término, no fué poco frecuente que loa cuadrol!I de ma! 

do de las Centrales oflclales, pretendieran renovar au ~gen a Jo• 

ojos de la opinl6n p(lbllca, con el deliberado prop6slto de incrementar 

el consenso social en el agro, pero bajo falsos planteamientos. As(, 

envueltos en la bandera del agrarismo los lnslgnes dlrlgentes de las 

organlzaclones campesinas de corte estatal, cruenan y retruenan e~ 

giendo la juetlcla en el medio rural por .la que en realidad no luchan. 

En este sentlck>, el hacfa falta una llustraci6n del deterioro y erosl6n 

de la maquinaria corporatlva que actua en el campo, el sainete pro

tagonlzado por ésta y los representantes de la Suprema Coree de Ju!. 

tlcla en torm al amparo agrario fué contundente. No s6lo exhlbleron 

una absoluta falta de respeto a la opinl 6n ptlbllca, slno sobre todo 

una lnconmesurable pobreza ideo16glca. ~xlglrles a esro1 ''lfderes" 

coherencia en sus planteamientos, ~a sln duda empresa tltAnlca: P.! 

11,!/ Uno mas Uno. 26 ·de agosto de 1980. 
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dlrles un poco de conciencia po.Utlca por lo que dicen representar , 

es verdaderamente una utopCa. Con eea clase de dlrlgentes, ¿para 

qu! necesitan enemigos los campeslnos? 11.2/ 

Asimismo, es posible aseverar que el conjunto de las organizaciones 

de apoyo estatal que actuaQ en el agro, en su lnt~nto por ser el pi

vote central de la base social. adoptaron una poslcl6n de competencla 

desenfrenada entre ellas. Dlcha compe tencla se traduce en serlas -

dlscrepanclas entre escas organlzaclonee. En 1980, se pudo detectar 

en la regl6n de la Huasteca la existencia de l1Dll cruenta lucha entre 

la C.N.C y la C.C.L Las contradlcclonee provocaron enfrentamlentos 

armados entre miembros de una y otra central campesina. Por ejem

plo el munlclplo de Tamanzuncbale S.L.P, fué escenario en marzo de 

ese a&> , de una lucha armada de e a 1 naturaleza. J~ 

Otro caso mas, es la competencia que existe al lnterlor de la c. T. M 

por comandar el proceso de slncUcal lzacl6n en el medlo rural. No -

obstanre que dlcha organlÚcl6n se jacta de tener urna mayor eflcle,2 

119/ Excelslor. 10 de junto de 1980. 
12~ Laffltte Crlstlna y L6pez Margarita, op. clt. p. 25. 

' . 

:_·; 
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cla e lmagen ideológica como organlzacl6n de defensa de los tra -
bajadores, y una mayor capacidad de negoclacl6n frente a la bu12 

cracia pQblica; no obstante el llderazgo de la C?nttal obrera ofl

claI. este proceso se vi6 mermado por las contradlcclonea auscl

tadas en su proplo sem. En abril de 1980 se observ6, que entre 

sus lfderes de alcance lntermedio. se manifestaba una lucha COD;! 

tante por obtener mayores posiclones polrticaa al interlor de es

ta organizaci6n. En el sur de Tamaulipaa, .la C. T. M se dlvldló 

en dos grupos, uno el que presidfa la Federacl6n Regional de -

Trabajadores cuyo representante era el selk:>r Ole~ Navarro, el 

otro, pre$1 dldo por · Manuel Mendez Vlllagrana, quien intentaba -

formar úna nueva federacl6n , pretendiendo que esta fuera Ja a~ 

céntlcá representante de la c. T. M en la reglón.12!/ 

Por otra parce, Ja paltlclpaclón polrclca de Jos dirigentes de al-

canee Intermedio de las organlzaclonea campeslnaa y alndlcalea 

de corte oficial, se vl6 frenada por el m(nimo manejo de eleme.!! 

tos · pol1tlco-ideol6gicoa que les impide tener. una vlsl6n polt· 

l 2Y Idem. p. 25. 
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tlca gJobaJ. Los cuadros secundarlos de mando, por Jo general no 

dedican el tiempo necesario a las actividades que les correspon· 

den como representantes de su central. 

El fortalecimlenro e incremento de las bases sociales de apoyo de 

las organizaciones poUticas de lucha campesina y slndlcal de cor· 

te estatal, no se conslguió plenamente. Se detectó, una falta de mj 

Htancla real de sus miembros. Los lfderes intermedios, regionales 

y locales, prlnclpalmente, tienden a adoptar posturas que difieren 

totalmente de los llneamienros trazados por la maquinaria de con-

trol polftlco. En consecuencia, a la par que se pierde el control. 

polrtlco-ideológlco de los miembros formalmente adscritos a ellas, 

- sobre todo de los cuadros de l~derazgn intermedio -, se debill· 

ta el apoyo, de las organlzaciones campesinas a la posición y ac

tuación del aparato gubernamental. 12y 

Desafortunadamente, lo mis slnromAtlco de esca situacl6n fué el 
. 

abandono de los miembros base de las centrales campesinas de 

l 2Y Gamboa V lllafranca. Op. Cit. p.155. 
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apoyo estatal. Ello fué producto de la falta de legltlmidad de las 

acclones ordenadas por los cuadros dirigentes. Por ejemplo, en -

1980 en los municipios de Ebano, San Luis Potosf, y 01. Manee, -

Tamaullpas, se pudo constatar que campeslnos integrantes de la 

C. N. C., se mostraban descontentos con las acciones de su central. 

Las demandas p.Jr las que luchaban no fueron resueltas satlsfacro-

rlamence, 1o que constituy6 el prlnclpal motivo de su aflllacl6n a 

otra organlzacl6n de lucha campesina, con la esperanza de mejo

rar sus ya deteriorados nlveles de vlda.12lf Sln embargo, para 

disfrazar tal sltuacl6n, la C.N.C., la C.C.l., la U.G.O.C~M. 

y el C.A.M. inflan Jas estad(stlcas, pero en realldad son orga

nlsmos flotantes, pues aseguran tener afiliados a mlllones de C8f!l 

peslnos. Ello comprueba una vez mAs, que en el se~ de estas 

agrupaciones no hay mllltancla con arraigo.12.i/ 

Igualmente, los organismos polftlcos de ·apoyo estatal mostraron 

cada vez mas su lncapacldad., para extender y profundizar el con· 

trol sobre Jos asalariados, subocupados y desocupados rurales -

123/Lafflte y 1.6pez. Op. clt. p. 26. 
12!/Uno mas Uno. 26 de &IJ>lto de 1980. 
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• esto es, lncorporarJos a sus fl.las ·, máxlme cuando eJ proceso 

de ·pro1etarlzacl6n en eJ agro avanza a pasos aglgantados. En 1980, 

Ja C. T.M. y Ja C. N.C. apenas cubrieron entre Jas dos un prom~ 

dio de 50 mU trabajadores agrfcoJas ( aunque segQn el Slndlcato 

Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo , de la c. T .M., 

el nllmero de sus allllados. era de 100 mil ), cuando habfa aJrede· 

dor de 3 mllJones 500 mll obreros en el medio rural.12.§/ 

Aslmlsmo, la maqulnarla de control poUtlco co1r incldencla en el 

agro, reveJ.6 su lncapacldad para neutrallzar eficazmente la ac-

cl6n de las organlzaclones campesinas de corte lndependlente. Sl 

bien es cierto que a través de la Reforma lbUtica se buscaba en-

tre otras cosas, el fortaleclmlento de las centrales· campesinas 

oficiales, y una mayor partlclpacl6n de la izquierda pero en lo! 

ma controlada e lnstltuclonallzada, parad6jlcamente, · no reaulr6 

asr. La maqulnarla corporativa, se encontraba cada vez mAs goj 

peada y asediada por una lzqulerda que día a d(a !enra mis a~ 

yo soclal en el . medio rural, a pesar de que su. partlclpacl6n P2 

12.2/ Entrevlsta a psé O:>Jores Ll>pez .LCder de Ja C.1.0.A.C. · 
Laflltte y . L6pez. 24 de marzo de 1980. 
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lrtica "abierta"• dentro del proceso de desarrollo se vi6 llmltada. • 

Ello indica, que el incremento de la presencia real de la lzquler

da se da en proporcl6n inversa al aumento de Ja eflclencla de las 

mediaciones estatales destinadas a mantenerla agazapada, por Jo 

que su injerencia se oonvlerte en abiertamente dlsfunclonal para 

el Estado.12!/ 

lndlscutlblemence, ante el debllltamiento de la c. N. C., c. c. l. -

U. G.O.C.M.- , etc., crecen las agrupaciones lndependlentes. De.! 

de hace aproximadamente 15 aftos o mls, y ante el deapreatlglo . 

de la maquinaria c1e· control poUtlco que accaa en el agro, sus -

mllltantes, se escapan del control oficial y se organizan en for

ma independiente. Los tabacaleros, los cafteros y Jos. cafetaleros 

fueron los primeros en romper con las organlzaclones de corte o-

flclal. Ma~ adelante, surgieron como producto de las manllestacf2 

nea de desconceiiro, la C.enttal Independiente de Obreros Agrkolas 

y Campesioos, (C.I.O.A.C.). la Coordinadora Campesina lndepen-

• Q:uno ea el caso del Slndlcato Nacional de Obreros Agrrcolas de 
la C.l.O.A.C., que hasta ese momenlO no habfa obtenido su re 
gistro lepl. · · ~ 

12!fGamboa Vlllafranca. Op. q1c. p.156. 
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diente ( CCRI ), el Consejo Nacional Cardenlsta ( OONACAR ), 

la Unlón Campesina lndependlente ( U. C. l. ), Ja C-oallción Obre

ro Campesina Estudiantil del Istmo ( C.O.C.E.l. ), la Unión de 

Comuneros Emlllano Zapara .(U.~.E.Z.),. el Frente Campeslno -

de Tuxtepec y el C.omlt! Coordlnador Huasteco, Júnto con otras 

organizaciones de 26 esta<bs de Ja RepQbllca, lntegran la mayo

ría de ellas, la Chordlnadora Nacional Plan de Ayala, que se ha 

constituido en un frente \mico de las diversas tendencias del mo-

vimiento campeslno.121/ 

Lo anterior pone de manULesto que las fuerzas polfticas de .la Lz

quierda que actOan en el medlo rural, · estan en poalbilldades ·aunque 

aCln remotas, - pues no cabe duda que el Estado lnte ... d redeflnlr 

los Hneamlentos de la Reforma Polftlca para lmpedlr el retazamle_! 

ro de su partlclpacl6n-, de convertirse en un verdadero detonador 

de la acción revolucionarla en el agro. Por su pane, mientras la 

maquinaria de control polCtlco no se robuztesca, lrA perdiendo pro-
. 

gresivamente su lmporrancia como instrumento clave de control 92 

121/ Revista Proceso. No. 271.11 de enero de 1982, p.6. 
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bre las masas populares del campo. 

Por otra pa~ resulta por dem4s evldeote que la administraci6n 

Lópezportlllisra buscó generar altos niveles de confianza en la • 

burguesía agraria • o con intereses en el sector-. Dicha confla!! 

za, estribaba en la seguridad que el gt>biemo pudiera ofrecer al 

capital para mantener la establlldad polftica en el agro - sobre 

todo en 1o concerniente a la tenencia de la tierra -, y con ello, 

garantizar su partlclpacl6n en las metas de desarrollo. Es de-

cir, que· ésta fracclón de clase cumpllera con el papel de lnve! 

slón que se le habfa conferido. Sin embargp, los hechos manlfe! 

taron que el aparato burocrAtlco no logró sus propósitos en es-

te sentido. 

Desde la perspectiva oficial. con la Ley de Fomento Agropecua· 

rlo y con las reformas a la Ley Federal de Reforma Agraria• 

• en cuyo contenido se advierte la tendencla estatal por establ!, 

• Probablemente, tales estrategias de emergencia ayudaron a man 
. tener la calma en el campo y a aumentar la producción, pero el 

costo social fué mucho mayor que el Jogro productivo. Excelslor 
11 de abril de 1980. 
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cer el predomlnlo del teglmen de propiedad prlvada sobre el rég!_ 

men de tenencia social: ejido y comunidad -12y, se contendría -

el temor siempre mani!lesto del capical respecto a Ja afectación 

de sus intereses. Pero esta jactancia gubernamental, se desvanece 

en Ja meclida en que se hizo patente su incapacidad para controlar 

e lnstltuclonallzar la lnconformldad social incrementada y/o gene-

rada por la aplicación de los mecanismos jurrdlco· legales ya meo 
. -

clonados. Mientras que Ja iniciativa privada detecte la mis mr

nirna lesl6n a sus intereses, difícilmente el equli>o en el poder ix>

drA infundir confianza en ella. 

Con la aplicación de la L.F .A., la respuesta a las demandas en -

materia agraria obtendrá un carlcter aCm mas desalentador en el 

futuro. Qmsecuentemente, Jas manifestaciones de ina>nformldad 92 

cial serln cada vez m4s palpables. La presl.6n ejerclda por las -

organizaciones polfticas de lucha campesina - de corte oficial e 

independientes - en pro del reparto agrario, al no encontrar res-
. 

puesra gubernamental, en ocasiones y pr4cticamente como Ctltlmo 

12!fDel documento presenrado por la Diputación Obrera en la CA
mara, con motivo de su oposlci6n a Ja aprobación de Ja L. F. A. 
El Dra. ll de diciembre de 1980. 
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recurso, optarAn por las invasiones de Clerra. Desde luego, P! 

ra la burguesfa rural y sus dlrigentes direcros, este paoorama 

es desalentador y constltuye un serio agravio a sus intereses. 

Desde su punto de vista, la Clnlca alternativa para solucionar ral 

problema, es que la burocracia rural neutralice de una vez ¡x>r 

todas las presiones, blen sea, a través del cambio de la rela

ción hombre'-uerra por la de hombre-empleo; o bien, mediante 

la mayor utillzaclón del apararo represlvo.122J 

Todo parece indicar, que las autoridades en Ja materia han tt'!, 

tado de frenar la proliferación de acciones supuestamente ilega

les , emprendidas oo s6Jo por grupos o partidos de oposición, si

oo también por las organlzaclones campesinas de apoY,o estatal~ 

Tan es asr, que al lnlclo del perrodO presidencial de López Por

tillo, se a~gumentam que las invasiones existentes se realizaron 

en · el régimen precedente; pero en el caso de generarse nuevas 

invasiones, la Secretaría de la Reforma Agraria no cederl'a ante 

las presiones de grupos que se posesionaran ilegalmente de pre-

12.2/ Gamboa V. Xavler. Op.Clt. p.116. 
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dios agrrcolas, En tanto, Jas que aCln subslscran naturalmente fue 

ron reprimidas - recuér~ese los desaJ?jos reallzados en los esf! 

dos de Tamaullpas, Slnaloa, Veracruz e Hldalgo -.13Q/ Sin em

bargo, las diferentes agrupaciones de lucha de la burgues(a no en 
- -

tendieron el signlflcado real de esta medida oficial, y siguieron -

denunciando invasiones. No cejaron en afirmar, que .. envalentona-

dos" por el apoyo que tuvieron en el sexenio pasado, los lfderes 

de organlZaciones poUtlcas del Pacto de Ocampo, continuaron Ln-

vadlendo tlerras.13Y 

Por otra parte, el goblerno tuvo cada vez mas dlflcultades para 

detener el proceso de deterioro de las condiciones de vida de Ja 

población rural, Esto, ~e da en el conjunto de la sociedad nacio· 
. . 

nal, pero es especialmente agudo en el campo.132.:J Alguoos In-

. dlcadores de tal situaci6n, son la falta de atención médica en las 

zonas rurales•, y el galopante proceso inflacionario que obstacu-

liza de manera a.larmante no solo el consumo de allmenros, slno 

13Q7 Excels lor. 14 de octubre de 1977. 
l 3Jj Excelslor. 27 de octubre de 1977 
13~ Gamboa V, Xavler. Op. clt, p, 122, 
• 'Dn caso palpable es el del sureste de M~xico, donde la atencl6n 

médica sigue siendo pdctlcamente nula, 
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la satlsfaccl6n del conjunto de necesidades bAslcas -vestido, 11!, 

bltaclt>n, calzado, etc. -• 

Ante este panorama, el equipo gobernante se vi6 forzado. a romar 

medidas para por Jo menos, mantener el deterioro dentro de los 

lfmltes tolerables. Se vl6 compelldo a hacerlo, entre otras cosas, 

por la presl6n de organizaciones polrtlcas • centrales obreras y 

campesinas - de apoyo e•tatal e independientes. No obstante, las 
. . 

acciones gubernamentales tendientes a detener el ritmo lnflaclona 

rlo no fueron efectivas•. Baste mencionar, que la Secretada de 

C.Omerclo no fren6 el alza de los productos bAslcos•:· y que en 

• Aunque el titular de C.Omerclo de entonces, )>rge de la Vega D. 
aflrm6, que, medidas corno Ja fljacl6n de precios y su control 
constituyeron una polftlca realista orientada a regular el proceso 
lnfJaclonarlo y proteger a los consumidores de escasos recursos 
econ6mlcos. C.Omparecencla de De Ja Vega, ante Ja Ll Legislatura. 
Uno mas Uno. 17 de diciembre de 1980. 

••Aunque el Incremento de éstos también se debe . a otros factores. 
Por ~Jem. en las franjas fronterizas del sureste, · los precios de 
los bieneo de conaumo auben par Ja existencia de dos grandes co 

· rrtente1 de lmportact6n: una lnterreglon!ll de productos nacionales 
(que provienen de M6rlda, prlnclpalmente), y otra, originada por 
los productos auntuarlo• del mercado Ubre en los puertos marftl 
moa. Los precios de los producros de lmportac16n para las masis 
populares se ven asr afectados por los gasros de transporte. Un 
ca110 extremo, lo preaenta el proletariado de Isla Mujeres y 0>
zumel. do• de Ja1 cinc.o localidades principales de Quintana Roo, 
donde el llnlc:o medio de transporte de carga es madtlmo (el pre · 
clo del fiete ea muy e~vado, 1 repercute en el precio de los pro 
ducro•.En:. el Problemarlo de Quintana Roo.L6pez Rosas. ec.au.p:126. 
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el Japso de tres ark>s 19n·l980 se tornaron inalcanzables para Jas 

masas popu1ares del campo y la cludad, mAxlme en el campo, don· 

de el lngreso · famlllar es fnf lmo y el lncremento salarla! lnferlor 

al otorgado en Jas ciudades •. El hecho denso y comprobable, es que 

el descontento popular fu~ cada vez mayor, el constante deterioro 

de las condlclones de vlda. de la poblacl6n mayorltarla, es un ver 

dadero acicate en el proceso progresivo de desconflanza soclal re! 

pecto a la actuacL6n estatal. Y el la maquinaria de control polftlco 

evit6 que las manlfestaclones de lncontormldad se tornaran peligro

sas, llegad el momento en que no Jo .logre. Ya no bastadn Jos - . 

dlscursos, ni las demandas hechas bajo causes legales. En trn. Ja 

tlhleza. de .las medidas gubernamentales para mantener el c.ont~ol -

sobre el deterioro de las condlclones de vlda en el · campo, reper· 

cutl6 a fin de cuentas, contra sus propios planea de desarrollo. En 

concreto, mientras esta sltuacl6n peralata, las grandes masas ru .. 

ralee, no se arralgarAn a sus lugares de orl~~ y cada vez mas, 

lnvadldn las grandei urbes del pars.13-ª/ 

13'ª1' Gamboa V. Xavler. Op. clt. p. 124. 
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Otro factor que llmlt6 la obcencl6n de nlveles adecuados de legl

tlmldad y fortaleclmlento del consenso socLaJ. tué la utlllzac16n 

de 'medidas represlvas para "solucionar" los conflictos sociales -

suscitados en el agro.1980, tu& un aro de intensa represl6n en el 

campo. Diferentes mecanismos ae emplearon, pero es mAs evlde.!! 

te la lntervencl6n directa y coordinada de la pollcta con pistoleros 

o corporaciones privadas llnanclada por quienes detenran el poder. 

Las detenciones arbitrarlas, selectivas y masivas, Jos secuestros, . 

torturas, emboscadas, "'accidentes simulados", masacres de pobla-

clones enteras y lugares alelados, lueron hechos muy comunes, y 

llel reflejo del movlmleoro campesino. As( por ejemplo, en enero 

de 1980 murleron a tlros en la Huasteca Hidalguense, Jos campe!!! 

nos Modesto HernAndez, Gerardo de Ja Cruz, J. Cua~lupe Moreno 

y Oalerlno Hernlndez. El 20 de abrH de ese ano, cerca de 40 pls 
. -

tolero• al. servicio de Jos caciquea José c.erezo y Armando Oonz41ez, 

de Tehulpango, Ver., atacaron al pueblo durante el tianguis que se 

desarrolla semanalmente. 

El resultado, 19 muertos, m4s de una decena de heridos y cinco -
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dlrlgentes quemados vivos. Asimismo, el 20 de mayo de 1980, 

fueron detenldos en SlB casas los líderes Natallo y Paullno Hem4.!! 

dez. En Ja Sierra de Puebla por las mismas fechas, apresaron 11 

campesloos. En Golonch4n Chiapas el 15 de junlo de ese afto, la 

flnca romada por sollcltantes de tierra, fué rodeada por plsrole-

ros, los que a mansalva mataron a 12 campesinos e hicieron hu.lI 

por los alrededores a hombres, mujeres y nlnos. MAs adelante, 

en octubre y otra vez en .la Huasteca Hldalguense, 137 ejldatarios 

acusados de guerrilleros, fueron privados de su· libertad. En no

viembre, a un miembro del C.Omlt! C.OOrdlnador Huasteco - Fema.!! 

do Guerrero-, le lesionaron Ja columna vertebral en un lnterroga

rorlo, sin que se le hublera dadO atencl6n médica. En trn, lo mismo 

ocurre en Chiapas, que en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Ouaca, etc.; 

naturalmente, los culpables de esros cr(menes quedaron libres y 

sln correr riesgo de ser castlpdos, no obstante que las autorida

des "aseguraron.. que dichos dellros sedan eaclarecldos y severa

mente sancionados. 13.Y 

13.Y Denuncia del Frente Nacional Contra la Represl6n·. Rev. 
Proceso. No. 304. 30 de agosro de 1980. p. 17. 



Con una polrtlca antipopular como la esgrlmlda por la admlnlstra -
ci6n ~pezpottlllista, no es de extraftar que la lucha de clases se 

agudizara en el medio rural. De ahí, que la represl.6n se diera en 

la medida en que las demandas levantadas por los campesims, -

atentaran dii:ectamente contra el programa capitallsta y antlcamP! 

sino que se lntent6 desarrol.lar.13.§/ 

Una cosa es clara, la constante utl.llzacl6n de mecanismos de re-

presión obllg6 al aparato gubernamental a modemlzar Jos cuerpos 

mllltares y paramllltares. Esto, por razones obvias no salló a la 

luz pClbllca. La preparaci6n y robustecimiento del aparato repre

sivo, no podra contradecirse con Ja Reforma PoUtica esgrimida por 

el Estado. que evidentemente, no lleg6 m4s allA de u.na mera reto.~ 

ma electoral, aunque se haya visto acompaftada por una Ley de Af!!. 

nistra que . tenía por objeto darle credibilidad a Ja supuesta vocacl.6n 

democrltlca del régimen de L6pez Pottll.lo.13~Por esta razón, a · 

la vez que se fortalecl6 al ejército y las diferentes corporaciones 

poll.clacas - secretas o no -, y se reorientaron Jos términos de Ja 

135/ Revl1ta Proceao. No. 304. p. 16. 
13!/ Rodrrguez Araujo O. La Ref. Poi• y los Partidos Poi. en Méx. 

1979. &l. Siglo XXI. p. 92. 
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accl6n penal e.mera los detenldos polrclcos, se dló un cbble jue~: 

una cada vez m4s fuerce y eficiente represión, comblnAndola con -

un intento por lograr la ampllaci6n o mantenlmlento de la base de 

legltlmldad del Estado.13Jj 

4.6. COMERCIANTES PARASITARIOS. 

En el planteamiento del Sistema Alimentarlo Mexicano, también se 

contempl6 la reorlentacl6n de la función comerc[al como un esfuer· 

zo para revertir los desfavorables y cada vez m4s deterioradOs té! 

minos del intercamblo de productos agropecuarios. Esta reorienta· 

cl6n del control y regulacl6n de Ja actividad comerclal po~ parce -

del Estado en el campo, durante 1980 cobró especial lmporrancia, 

mdxlme, cuando se . pretendía iniciar con un proceso que partiera -

de Ja fljaci6n de nuevos niveles de precios de garantía - que lncl_!! 

yeran aumentos reales para los productores primarios - •, y culmJ 

nara con el establecimiento de los mecanismos program4tlco-opel'! 

tlvos manejados coordinadamente por las Instancias pClbllcas enea! 

13J.J Gamboa V. Xavier. Op. cit. p.125. · 
• El oscurantismo en cuestlOn por parce del sector oflclal, ya ha 

sido tratado con a~erlorldad. Véase. p. p. 176, 177, 178, de este 
trabajo. 
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gadas de Ja comerclallzaclón y dlstribucl6n de alimentos. 

As( pués, la estrategia agroallmentarla requerra de la artlcula- -

cl6n e lntegracl6n de "una moderna red de comerclalizacl6n-dlstrj 

bución " -coherente con el nuevo giro productivo del S.A.M. ha-

. cia las zonas agríe.olas -. en cuyo contenido era indispensable en

contrar vías que evolucionaran lnstltuclonalmente. en Ja dlrecclón 

en que sei'lalaran las demandas coyunturales y futuras del agro. Po:f 

lo anterior, era necesario crear las condlclones precisas para ell-

minar al sector de comerciantes parasitarios. que hasta entonces, 

por jugar el papel de vinculador de la unidad de producción con 

el mercado, se apropiaba de la mayor parte del excedente genera 

do por el productor. 

Su supresl6n. parecía estar debidamente encaminada con los apo

yos propuestos por el S.A.M., los cuales. otorgaban a la buro

cracia ptll>Uca una poslcl.6n bastante s61lda como para emprender

la, Al menos asr parecl'a, de acuerdo con algunas partes del con 

tenido del S.A.M., concretamente con la Estrategia de Comercia . -
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llzacl6n y Distrlbucl6n de Alimentos BAsicos e lnsumos Productivos: 

"Para enfrentar este problema, el Sistema Alimentario Mexicano pro 
pone que se creen lx>degas parcelarlas, conservadoras de granos, eñ. 
las dispersas unidades de producción: que sean propiedad de los pro
ductores por ser ésta la Onlca forma en que pueden controlar y apro 
piarse de sus excedentes ... (P.• 9). -

y ........ la RED de comerclallzacl6n-dlstrlbución, ruice con la bode-
ga parcelarla, la cual. est4 integrada a los nlveles superiores de -la 
red por medlo de las inscanclas operativas públicas, que realizan -
funciones de acoplo, almacenamiento y transporte, asr como por a
quellas que realizan funciones de abasto, tanto de lnsumos produc
tlvos como de alimentos. La RED de comerclallzación tiene la ca
racterfstlca de presentar la doble función de acopio y abasto, mis
ma que tiene la bodega parcelarla, convirtiéndose asr, en una bo-
dega- tienda" (p. p.10-11). · 

De manera que para poder debllitar a ésta fracción soclal de la bur

guesía rural, el aparato burocdtlco tenía que ampllar sus facultades 

en materia de acoplo, almacenamiento, transporte y dLscrlbucl6n de 

productos e insumos, hasta posibllltar la dellmltacl6n y elaboracl6n 

de todo un Sistema Integral de Abasto~ acorde con la nueva política 

econ6mica agropecuaria, que supusiera ta modernlzacl6n y el desa

rrollo de la lunc16n comercial. Al respecto, se lleg6 a pensar por 

la . manera decisoria ·en que intervino el equipo gpbernante, en Ja P2 

sibllidad de instituir una nueva instancia pClbllca o secretada de Es-

cado, cuyas acciones estuvieran encaminadas exclusivamente a la a-

• La C.00rdlnacl6n de Proyectos de Desarrollo de la Presidencia de 
la RepObllca, · fu6 quien tuvo a su cargo Ja elaboracl6n y coordina 
ci6n del Sistema Integral de Abastos. -
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pllcacl6n del contenido de dicho Sistema. Es mAs, en op0yo a · 

la posterior apllcacl6n del programa, se anuncl6 en marzo del 

80, la constltucl6n del Fldelcomlao para el Desarrollo <l>mer· 

cla.I, el cual, contarla con un <l>mlt! l'écnlco o de distrlbucl6n 

de tondo•, que estada integrado P>r funclonarlo1 pObllcos repre-

. sentantea de la S.H.C.P., S. C., S.E.P.A.F.l.N., S.A.R.H., Ban· 

co de Méxloo y de la misma lnatltucl6n Flduclarla. El F.LD.E.C. 

proporcionada eatrmuJoa a la produccl6n en el lmbiro comercial, 

y al mlsmo tlempo, generaría Ja.a condiciones mis asequibles, pa

ra el consumo de Jas mayorías, siendo a la vez una fuente per

manente de creacl6n de empleos y de apoyo al desarrollo agrol! 

duatrlal. 13!/ 

. La accl6n flnal del 1>blerno conm .lo• intermedlarlos o comer· 

clantes paraaltarlo11 serra la eflcaz lmpJantacilln del programa. . . 

Sln embargc, indePendlentemeru del grado de éxlro alcanzado en 

loa pla1Uamienro1, ulaten evldencla1 en base a las cuales, el i!! 

rento e1tatal de llevar a ca.to la modeml.zacl6n comerclal en el 

· 13!/ · t<bvedadei, 25 ele marzo de 191M>. 
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agro no se .pudo considerar representativo de la lucha por dlsgr_!: 

gar a loa comerciantes parasltarlos. En primer lugar, porque -

las caracterratlcas de la intermedlacl6n son tales, es declr, que 

esta tan arraigado el proce~ de comerclallzaclón atrasado, que 

el g>blerno federal no pudo crear un sistema de comerclallzaclón 

que efectivamente la desp~ce a corto plazo. Un ~jemplo de ello, 

Jo constituye .la ca6tlca altuacl6n que viven miles de campesinos 

en el Valle del Mezquital. propletarlos de tlerras en Mlxqulhuala, 

Atllalaqula, Tezontepec y Aldama, Jos cuales son vfctlmas consta.!! 

tes de Jos aglotlstas y acapara<bres de cosechas, quienes pagan 

al precio que mle les conviene a sus Intereses el marz, frijol, -

jlromate, tri~, chile y calabaza. 

Como se carece de dinero para comprar semllla, pagar el alqui

ler de la maquinaria para ·el barbecho, y ottos culdádos para el 

cultivo, se ven en la necesidad de · recurrlt . ante ~a aglotlatas, -

qulenes a aablendaa de su necesldad y de que no son sujetos de -

crMlro del BANRURAL, les prestan dinero sollcltando un lnter6s 

· del 50%, o en su defecto, cobran con las cosechas. En otras OC!, . 
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slones, por la necesidad de dinero, Jos campesinos se comprome

ten con Jos compradores de rnaCz a vender las cosechas, porque 

oo tienen vehrcuJos para cransportarJo hasta Jos centros de compra 

de la CONASUR:>; ademls. porque de hacerlo no se les paga eJ -

precio oficial establecldo.132/ 

Como se vé. la poalbllldad gubernamental real de exterminio de 

los lntermedlarlos, a6n est4 muy lejos de lograrse. El s6lldo ral- . 

gaml>re de esta fraccl6n social en la produccl6n agropecuarla. se 

denota aOn rn4s, en el papel que juegan Jos aglotlstae y compradl.l 

res antlclpados de cnsechas, Jos cuales llegan a aporcar hasta dos 

terceras partes del_ crtdlto que se requlere en la produccl6n agro

pecuaria. 

Por. otra parte, la lucha contra Jos comerciantes parasitariOs se 

vl6 obstaculizada, porque éstos solldlllcan su posicl6n de negocl!. 

cl6n trente a Ja polftlca oflclal de control de precios. Es decir, · -

aan cuando el apararo butocrAtlco se ve en Ja necesidad de raclon.! 

llzar el procelO de dlattlbucl6n de productos agropecuartos a ftn de 

13!/ Bntrevlsta a loa campesino• Matra• Slnchez, C.Omello Campoa, 
Maria Granado• y C&Jl1 Lara C. El Nacional. S de abrll de 1980. 
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abaclr el monto de Jos precios con los cuales escas llegan al CO,!! 

sumldor, Jos Intermediarios no tienen una actitud pasiva; por el 

contrarlo, muestran no estar dlspuescos a verse suprimidos de 

esta fuente de. aproplacl6n d~ riqueza. C.Onsecuentemente, dan la 

lucha contra el sl.atema de control de precios, presionando al Es· 

cado. Es m4a, la burocra~la pdbllca reconoce qu~ la polttlca de 

control de precios es el resultado de una lucha que tlene impllC!_ 

clones polrtlcas de mayor amplitud. El Subsecretario de C.Omerla 

Interior de la s.c., reconocra ya en noviembre "de. 1978, que el 

subsidio y el sacrificio son decisiones polfticas, porque en los -

aumentos de precios hay intereses en confllcto y no s6Jo se tlene 

que ver a quien se puede beneficiar, sino también a quien se pu! 

de perjudicar. 

C.On ello, queda claro que los comerciantes siguen dando la lucha 

potrtlca, que por clerto es altamente eficaz; y en cuanto tal, es 

dlff cU que el aparato burocr4tlco emprenda acciones realmente e

ficaces~ tendlentes a controlar al sector - ase sea el m4s atrae! 

OO..: de Jos_ .. co.merclantes en el agro.14Q! 

14Q!Véase: Gamboa V .Xavler. Op. Cit. p.175. · 
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Por conslgulente, Jos comerciantes -acaparadores e lntermedlarios-, 

representan una fraccll>n social anacr6nlca dlffcU de suprimir. Por 

sl tuera poco, se sabe que aproximadamente el 45% de las cosechas 

totales se pierden al ano por manejos inadecuados de los productos, 

asf como por la ausencla de r~>rmas de calldad para preservarlos -

y de cecnologfa adecuada para procesarlos. En principio, se pens.! 

.ba que con el S. l.A., se evltarfan estas pérdldas, se aumentada 

la oferta de productos agropecuarios con lo que Jos precios baja-

rfan, y pre1wnlblemente el inteJJnediarlo tendrfa una menor gana.!! 

cla al aplicar dicha medida, sln embargo, no es dlf(cU suponer que 

la propia lnveatlgacil>n gubernamental en materia de tknlcas de CO.!! 

servaci6n sea utllfB,da por Jos intermediarios para acrecentar sus 

reservas especulativas de productos agropecuarios. En este sentl· 
' . . 

do, las acciones gubernamentales n0 soJo les bastan para sobrevl -

vlr, sino l.ncluso para fortal"!cerae · como fraccl6n de clase. 14.!/ 

I!ntre otra• aoea1, se· planteaba tambl6n en el S.A.M., que una de 

las 1.ormaa para combatlr al comerciante parasitario conalatlrfa en 

14.!f Gamboa V. Xavler, Op. Clt. p176. 

/ 
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romar medidas que fortalecieran la capacidad de negoclacl6n de Jos 

productores, No obstante, se deja de lado una alta concentración -

de Ja distrlbucl6n de insumos y productos, que recae preclsamente 

en la lotermedlacl6n que ejercen las compai\ías transnaclonales. E!. 

ro lnequrvocamente, dlficwta el que los beneilclos del goblerm va

yan relamence al . productor, Van de hecho al subsistema que los -

comercializa y Jos abastece. 14!1 

4, 7 CAMPESINAOO AC.OWDAOO 

Por otra parce, es cuanto al campesinado acomodado, es un hecho -

que el Estado a través del esquema de desarrollo rural pretenclfa-

su transformacl6n paulatina, hasta que se convlrtlera en genuino -

empresario agropecuario. De esta manera, dicha lraccll>n de clase 

coadyuvarfa a los prop6sir.os de capltallzacl6n e l11Wstriallzacl.6n -

del agro. Sin embariJ>, Jos acontecimlenr.os seftaJamn que esta fuer . . -
za social afront6 serlas dlllcultades, no solo para cumplir con el -

papel que se le asigm, slm para consolldar y .fortalecer su poslcl6n 

14,! / · Gamb>a V. Xavler. Op. Cit. p.177 • . 
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. polftlca como fracci6n de clase en ascenso. 

Primeramente se puede decir, que el campesinado acomodado no -

pudo constituir verdaderas empresas agropecuarlaa tal como se e! 

tlpulaba en 1a Ley de Fomenro Agropec~rlo. Ello se debl6 blsl'!, 

mente, a Ja falta de ·recursos (aobre todo credltlclos), Ja caren-

cia de tecnología y la baja p roductlvldad. A tales factores, se ª! 

nó la falta de garantías en la tenencla de Ja tlerra, Jo que natura! 

mente provoc6 desconfianza en dicho sector. 14,Y En este sentido· 

-segQn su punto de vista~, su particlpaci6n en la oonsecuci6n de -

las metas de aurosuflclencla alimentarla. no serra efectiva mientras 

las autÓridades no .garantlzaran la legalldad de BUS• predios. En ju

lio de 1980, el gerente de la Federacl6n Estatal de la pequefta pm

¡>ledad en Slnaloa, declar6 que campesinos del. ejido Guadalupe Vi~ 

· · torla , invasores de 120 has. del predio El TUle, comenzaron a -

sembrar sorgo, oon Jo que Ja situacl6n se tornaba mAs diffcll. An 
. -

te esta clrcunstancla, se pldl6 a Jaa autoridades que intervinieran 

. co.n prontitud para :deealojar a .loa lnvasore1,. .Asr, no Cinicamente 

se evitada Ja generallzacl6n de acciones "lllciras" sino que loa P! 

14.Y O>Un Rodea M. El Esquema Estatal •••• op. Cite"p. 39.· . 
. • 

. . ~ 
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quenos propietarios estarran dispuestos a colaborar con el Slste .. . . 

ma Alimentarlo Mexicano. 14,Y · 

Colateralmente, en el pla~ po1Ctico- ldeo16glco se esperaba que el 

campesino acomodado incrementara las bases de apoyo de .las -

organizaclones de lucha ~e la burguesfa . agrari~, y adquiriera "una 

conciencia empresarial", conslstente en alcanzar una poslcl6n -

venical . m4s a6llda en cuanto fraccl6n de clase en ascenso. Sin 

embargo, los hechos demostraron que esta fra'ccl6n del campes l

nado efectivamente refonl> las filas de las ·agrupaciones burguesas, 

pero no tuvo poslbllldades de fortalecer y mejorar su poslcl6n - · 

dentro de la asoclacll>n a la que se lntegr6. · En parte, ello se • 

debl6 a que la roma de declslones p<>Utlcas por parte de los gru· 

pos empresariales, Clnicamente se da a. nivel de . los directivos, -

lmpldlendo que sus miembros .base particlpen en dichas actlvlda-

des. uy 

l 4t/ El Sol de Wxlco. 7 de julio de 1980. 
14!/ C.OUn Rodea M.Op. Clt1 p. 41. 
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4. 8 CAMPFSINADO MEDIO 

Es un hecho, que la respuesta lntermedla de la burocracia pObll 

ca a la crisis agrra:>Ja; ha traldo a:>mo consectiencla la protundl 
. . -

zac16n de la estatlzacl6n en el agro, y ésta, adem4s de que no -

ofrece soluciones a fondo a los problemas ha derivado en una sl

tuacl6n bastante desfavorable para la fraccl6n del campesinado 

medlo. La vlabllldad del modelo alimentarlo fué poco predecible, 

m4xlme, cuando el Estado ante la crlsle optl> por transformar -

la agricultura campesina en abastecedora naclonal -a destajo- de 

granos, slgulend() una poHtlca de c.Oncml burocrltlco que al cp l 

tarle ·al produ~r directo -en este caso al campesino medio-, 

la capacidad de dlrlglr su propio proceso productivo. coarta su .. 
lnlciativa•, y hace hteflclente la produccl6n. Un ejemplo de ello 

lo constituyeron las dlsposlciones oficiales emanadas de la - -

S.A.R.H., respecto al rendlmlenro por hectlrea en marz dura.!1 

~ Q>n ello se rea:>noée el amplio .conoclmlento que el campesino 
tiene aobre au Amblto ecoJ6¡lco. Ea sln duda alguna evidente, 
que· la pauJatlna lnregracl6n del ejido a un desarrollo rural. orlen 
tacb fundamentalmente bacla la acumulacl6n y expanal6n del capT
tal, no 861o conlleva 1u propia de1trucc16n. slno la desaparlcl6n 
de los eQ>1lama1. Vtase: Toledo Vlcror. La Bcolog(a del BJ! 
do: Hacla una eltrategla de eco-desarrollo en Mhlco. BDIAyo 
lnat. de Blologfa de la UNAM. 
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te 1980. Como la superficie sembrada de maíz en ese ano -aun

que falta saber Jo, que en realidad ocurri6, pues el retraso de -

las lluvias dej6 muchos predios sln sembrar-, fué de 6 millones 

151 mil 683 has., para alcanzar la produccl6n vatlclnada por M~ 

rlno R4bago en 1981, . el productor directo deberfa haber logrado -

un rendlmlenr.o promedio de 2 r.oneladas y 120 gramos por ha. 

O sea que en pJazo breve de 9 meses, los campesinos debían de 

haber mejorado el proceso de producci6n en proporcl6n suficien

te para incrementar en 774 Kgs*. su productlvldad. Dicho de otro 

modo, se planteó que en solamente de 8 a 9 meses adquirieran . 

casL el doble de conoclmlenros y habllldades agrfcoJas de las .que 

obtuvieron en 20 anos. 14.2.J r· Exigencias sin las cuales, segCm las 

dlsposlciones oficiales, nos volvería a llevar Ja trampa hasta el 

fin del sexenio.¡· 

Por muchos apoyos que se les proporclonaran, Ja cosa pareció -. 
lcurrlr en un optimismo exagerado, que me puso en un· riesgo -

• El rendlmlento en relación a 20 aftos atrás se calcula en 446 kgs. 
142/ El Dra. 8 de agosto de 1980. Un Antl·S.A.M oficial. 
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bastante alto, pues la desgracia de 1980 ·debido a las malas cose· 

chas de 1979·, salt6 a la viera. 

Por sl fuera poco, Ja explotacllm y el despojo a los campesinos 

fué rodavra evidente. La dlferencla de tamafto en Jas unidades de 

cenencla de la tierra y el desigual acceso a los recursos e Insu

mos, han puesto al ejl<b en desventaja frente a los empresarios 

agr[colas. Mientras que al ejldatarlo, a través de los "causes le· 

gales", se le exlgen un mfnlmo de edad para otorgarle -en caso 

de que asr sea·, una auperflcle pequefta, y que sea aveclnacbde 

su parce.la, al propletarlo pi:'lvado no se le plde nl edad, ni rc·AL 

denctá, ni que trabaje d 1 mismo, y adem4s, iJza de un Area que 

no correaponde al derecho de 10 has. de rie(J> o su equivalente -

en otro tipo de tierra, sino que sobrepasa Jas 300 has. en no poco 

frec:uente1 ocaslonea. 14'1/ 

Entre otro• problemas, estuvo también Ja cuesti6n del movlmlento 

campe•lno. ¿ Que se queda decir cuando. se hablaba de apoyar um 

14.]j El Dra. 30 de . mino de 1980 •. 
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organlzacl6n campesina de orden superlor?. Una respuesta tangible, 

muy en la tl>nica del discurso oflclal generallzado, es la estatlzacl6n 

de la agricultura oficial. Otra respuesta, serra una organlzacl6n au· 

togestlonada, multlfunclonal, .determinada por su funcl6n econ6mlca, 

pero dominada por au luncl6n poUtlca. En síntesis, dos formas de 

lograr la aurosutlclencla al.lmentarla. En el primer caso, el excede.!!. 

ce es aproplado por el Estado, en el otro, el propio movlmlento cain 

peslno se Jo apropLarra. 14!/ 

La agricultura campesina. podría, de ser realmente apoyada y respe· 

rada, ofrecer al pars una solución al problema alimentarlo con me

nos costos sociales, que la solucl6n burguesa propuesta por el Esf! 

do. Esta Qltlma, a conducido a la derrota y a la deslntegracl6n del 

campesinado eln que haya poslbllldades dentro del sistema vigente, 

de o(recerle torma1 alternativas de reproduccl6n soclal aceptables.142/ 

141/ Uno ma1 Uno .25 c1e'mano de 1980. 
14!/ Rello Pdo~ Uno maa uno. 14 de noviembre de 1980. 
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4. 9. CAMPESINAOO POBRE. 

Asimismo, de acuerdo con los objetivos planteados en el esquema 

estatal de desarrollo rural. se pretendra atender prloritarlamence 

las zonas agrCcolas pobres productoras de granos b4sicos que con· 

cencran a la mayor parte de los campesloos. En una palabra, 1:1e 

buscaba impulsar la agricultura de temporal con el prop6sito de 12 
grn1· la autosuficiencia en alimentos. Sin embargn. los aconteclmie.!! 

tos seitalaron que dichas superflcles agrícolas estdn siendo reemp1!, 

zadas por la agricultura empresarial. Q>mo consecuencia de ello, 

el campesino pobre oo ha podido contribuir al incremento de la -

producci6n de marz, trigo, frijol, etc, , porque no se le han prop.>! 

clonado los medios necesarios, no obstante que el gobierno Lopez· 

portllllsta sostuvo que se facllitarCa el acceso al crédito y al con

junto de insumos y servicios para la produccl6n. • 

lqdlscutlblemente, estos factores constituyeron un problema para el 

campesinado pobre, que a la par de ver mermados sus ingresos • 

considerablemente y deterioradas sus condiciones materiales de vlda, 

• Algunos conocedores de la materia, afirmaron que el 603 de los 
recursos del S.A.M. laeron canallzados a los dlstrltos de riego. 
Rev. Proceso. No. 304. 30 de agosto de 1982. 
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es despojado de sus medios de producción, quedando confinado a 

convertirse en aelarlado rural. Aer, las meras popullstas esgrl

mldas en el Slstema Alimentarlo Mexicano. no fueron mas que un 

parapero de la poUtica agropecuaria pro-empresarial propuesta por 

la admlnlstracl6n de L6pez Portillo. 

Por otra parte, es poslble afirmar que la explotacl6n, el despojo 

y el empeoramiento de las condlclones de vida del campesino po

bre, provocadas por el desarrollo capitalista en el agro, determi

nan el que esta fuerza social incremente su lucha por defender sus 

intereses de clase. Han transcurrldo siete d!cadas desde que Ja lu

cha campesina ae inlc16; ahora, eara fracción social sostiene las 

mismas demandas: hallar canales de aoluc16n en virtud del despo

jo de sus derechos ejidalea y comunale1. Naturalmente, dichas de

mandas han quedado archivadas en el caj6n del burocntlsino. De -

ahí, . que no es de extraftar que el movimiento campesino cobre nue· 

vos brfos, pues pese a tener bases meramente locales adquiere d(a . 
a día un carlcter nacional. lSQ/ 

15.Q/ Rello Pdo. Uno na e Uno. 14 de oov. de 1980. 
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Las dec1araclones de dlrlgentes de nueve organlzaclones campe

.slnas lndependlentes, en noviembre de 1980, recalcaron lo ante

rior al aseverar que las masas populare, del agro, ante la ne

gllgencla de las centrales campeslnas oflclales como la C. N. C., 

C.C.I. y U .G.O.C.M., han buscado formas de expreal6n de su 

lucha contra la lnjusticla agraria. 

Esm lnconformldad en el agro, tiene diversas manlfeataclonea. A.!! 

te Ja falta de trlbunalea agrarios que resuelvan el mal encl6mlco 

del cam¡;o, la po.larlzaci6n polttlca y el respeto lrrestrlcto a los . 

derechos del campesino pobre, se ha optado por hacer valer las -

demandas agrarias mediante marchas, lnvaslones de oficinas y so

bre todo, de predloa en manos de la burguesra rural. En junlo de 

1980, un contingente campealno - integrado por eres mll ochocien

tos campesloos cblapaneco1, 50 Irderes de Puebla y 120 represen

tantes cafteros de dlver1a1. entidades del para - permanecía en Tux-, 

tia Gtz. Chia., en espera de que la1 a~torldades federales y esta

tales resolviera~ favorablemente 64 problemas agrarloa; de oo ser 

aar, e1rarran dl1p1e1ro1 a realizar una marcha haata el D.F •• 1sy 

15!/ Uno ma1 Uno. 12 de Junio de 1980 • 
• 
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En ese mlamo mes, campesinos sinaloenses encabezados por Pa

tricio Gulll6n, Líder de la Federacl6n lndepencllente de Obreros 

AgrCcolas · en Sinaloa, tomaron las oflclnas de· la Reforma Agraria 

en la entidad. Loa campeal~a actuaron de esta manera porque las 

autoridades no habían repartido 70 mil hectAreas en manos de latl;. 

fundlstae de la regl6n. Si .estas acciones no tuvi~ran fruto, se lle 

garra a la lnvasl6n de tlerras.15.Y 

Este Clltimo recurso sigue siendo la e.xpresl6n m4s clara de la in

conformidad social en el agro. Por una parte, ello se debe a que 

el desempleo y Ja pauperlzacl6n se unen, y condlclonan el que los 

UJeree locales y regionales de las organizaciones polftlcae domes

tlcadas, en algím momento salten las trancas en contra de las accf2 

nes que les son impuestas por los dlrlgentes nacionales de las mls 
. -

mas: actQan de manera diferente a la que les eetl permltlda por -

los controles estatales establecldos. 15!/ Aar ·por ejemplo, ifderee 

de alcance lntermedlo de Ja c. C. l., lntormaron que hasta abril de 

1980, en San Lula Porolf, ·se habían llevado a cabo alece invasiones 

152/0vaclones. 25 de junlo de 1980. 
15!/Rev. Proceso. oo. 304. . , 
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agrarlas en las que se dlspucaron cerca de 10 mll hectAreas, y que 

en estas acciones perecleron 10 campesinos. Como respuesta a ca

les e.conteclmlenros, el Irder del la c. C. l. se entrevlat6 con el 

gobernador )>ngltud Barrios, para determinar legalmente a qulene1' 

pertenecían las tierras, y asr evitar que los ácros de lnvasl6n se 

propagaran.15.,il 

De ltecllo y a pesar de ser perseguida o incluso prohibida jurfdlC!_ 

mente, la lucha por la tlerra sigue vigente y ha devuelto 8>1pe por · 

golpe: tan es asr, que la• Intensiones gubernamentale1 de paclflcar 

completamente el medlo rural han resultado Infructuosas. Al respe_E 

ro, la prensa naclonal constantemente hace alusl.6n a Ja lucha emprei1 

dlda por campealoos, y la repreel6n de que ésta es objeto por parte 

del Estad>. Un caso patente fué el de la Huasteca Hldalguense y -

Veracruzana, donde ganaderos en compllcldad con loa gobernado-

res de dichas entldade1 no han dudado en reprlmlr el movlmlenro 

ampeeloo que aht tlene lugar, 15b' 

· 15~ Rev. Proce.0. m. 304. 30 de aP,ato de 1980. p.16. 
1~ Uno ma• Uno. 2 de JUDIO de 191K>. 



-256-

. Asr pués, es un hecho que sl las contradlccJones del sector ru· 

ral no se corrigen, es para e1tarl en peligro de caer en el -

fascismo. · Si Ja aUuacl6n se agrava en el campo, puede llev,ar 

a la organlzacl6n polftlca de .las masas y a su violenta repreal6n 

en el marco de un sistema polftlco cada vez mis cerrado y me

nos capaz de manejar alternativas. En efecto, una polrtlca agrr-

. cola abiertamente favorable al gran capital nacional y extranjero 

y una poUClca agraria pdctlcamente paralizada y llmltada a re

solver reza~s en Jos expedientes, contrlbuye a la profundlzacl6n 

de las contradlcclones en el campo.15!/ 

LG polftlca econ6mlca agropecuaria no puede ser privativa de loe 

organismos del Bitado, sloo que deben ser las propias orpnlu

clonea campesinas y de productore1 rurale.,. las que deben llevar 

a cab:> las polrtlcas de desarrollo social que aus agremiados re

quieren. 

Ahora. la organl.2acl6n cainpeslna ha sido relegada de nuevo. La 

15!/ Stavenhagen R. El Unlversal.10 de a~aro de 1980. 



-257-

subsecretarfa encargada de ello habra d~saparecldci. Loa procesos 

lnlclados hace algunos aoos 1'in sldo frenados. Los campeslnos 

ya no encuentran apoyo para los ejidos y las unlones ejldales.151/ 

4.10 PROLETARIAOO RURAL. 

Colateralmente, en medlo de una aparente y compleja red de -

antfdotos soclales, es un hecho evldente que la magnitud de Ja 

crlsls agrtcola y la gravedad en la lnsuflclcncla alimentarla si· 

guen manllestAndose; sobre todo, al interior de uno de los se~ 

res sociales mls deprimidos y explotados de la poblacl6n rural, 

es declr~ entre los jornaleros o asalariados rurales totalmeiite 

carentes de tierra. El Estado, lejos de coadyuvar a la creacl.6n 

de formas de organlzacl6n para el trabajo asalariado, estlmuJ6 -

un programa burocrAtico que ha acentuado la ca6tlca s1tuacl6n en 

el campo: Existen 4 millones de campesinos sin tierra y otros -

dos mllJones que de hecho se han aemiproletarlzado, pero que no 

cuentan con una organl.zacl6n que Jos defienda, ya que la Secretm-

· IS.Y Stavenhagen R. El Unlveraal. 10 de .agosro de 1980. 
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ría del Trabajo, se neg6 a reconocer una vez mAs, al Sindicato -

de Trabajadores Agrfcolas Independientes de la C.I.O.A.C., mle,!! 

tras que dl6 su apoyo a una organizacl6n de la C.N.C.t el Sindi

cato Naclonal de Campesinos. y Trabajadores Rurales Agrkolas, P~ 

cuarlos y Forestales (S.N.C.T.R.A.P.F.), cuyo dirlgente aparen

temente es el Prof. Franclsco HernAndez Hern4ndez. En realidad, 

dlcho 6rgano opera como oficina de enganchadores. El resultado: 

un Sindicato fantasma. 15!/ 

Muchos otros síntomas acentOan las contradlcclones entre lo pla,!! 

teado por el Estado en la potrtlca agropecuaria y la realidad. E,!! 

t1e otras vloJaclonea no poco frecuentes a los derechos de los tr! 

l»Jac:bres ruralest se encuentnn: la lmpoalcl6n de los patrones a 

realizar una jornada de mla de ocho horas; la negativa a recono

cerles el carActer de trabajadores de planta: el pago de un sala

rlo lnferlor al mínimo legalmente establecido; la negacl6n patro

nal a llevar a caro la contracaci6n colectiva; el roro del séptimo 

dfa, dfas festlvost horas ·extras, vacaciones, seguro social y otras 

prestaclones legales. 

lS!f Rev. Proceso. no. 304. 30 de agosto de 1980. 



El cuadro m es exagerado. Basta con vlsltar las propiedades pri 
. -

vadas en Cblapas, las plazas de ApatzlngAn. las barrancas en ~ 

mora e Irapuato, las chozas del sur de Tamaullpas. El paoorama 

que se encuenaa, conttasca con el del noroeste del pats con sus 

!6nlles campos agrfcolaa. 15.2/ 

En estas condlclones de mlserla, la mujer sulre una doble dlscii 

mlnacl6n. No se le respetan sus derechos de trabajadora, usual

mente se vlo.la el prlnclplo constitucional que establece "a trabajo 

lgua.l. salarlo lgual11, trabaja mla horas que los hombres por me· 

nos salarlo, no se le reconoce el tiempo que debe descansar antes 

y después del parto .. Un cuadro dantesco de esta cruel prActlca lo 

representan .las mujeres que trabajan en la pesca de ostiones y ·C!_ 

marones en Veracruz, Tabasco. y otros estados •. Igual sucede con 

las cosechadoras de frea en 2'.amora e Irapuaro, y con las con! 

doras de crcrlcos en ApatzlngAn.16Q/ 

159/ 1..l>pez Q)Jore1. Ibcumento del S.N.O.A.-C.l.O.A.C. 
1~ ldem. · 

. i 

· 1 

· ... } 
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Dentro de este conjunto de aspectos negativos, un problema es 

peclalmente grave a~vla a los obreros agrícolas y al semlpro

letarlado ·rural: la desocupacl6n y el subempleo. De los aproxl· 

madamente 10 mlllones de ~socupados que se calcula que exis

ten en el para, mls de 2 millones estAn en el campo y siguen -

sollcltando tierra, a pesai:: de que no han visto c_umplldas sus d! 

mand&s por el estancamiento y el reaccionario retroceso en cuan

to a la apllcacl6n de la Reforma Agraria. La desocupacl6n y el 

desempleo, es Jo que los hace emigrar de sus lugares de origen. 

SI no se establecen las condlclones para que Jos trabajadores a- . 

grkolas permanezcan en el campo, no solo no aumentarl la pro

d'-iccl6n de allmentoa, alno que se lncrementarl la afluencia a o

tras reglones - principalmente urbanas - del pare y al extranjero. 

Por otro lado, el tpblerno se ha encargado de buscar la forma -

de un mayor control poUtlco, pero sin politizar a los campesinos, 

sin elevar su conciencia polrtica. De esta manera, las organiza

ciones campesinas de apóyo oflclal, como la C.N.C., la c.c.1. 
la u.o.o.C.M., no politizan a sus bases, sloo mas bien las -
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utUlzan. Por ello, es poslble aflrmar que Ja maqulnarla corpor.! 

tlva se debilita cada vez m4s; muchas de Jas formas de control • 

polrclco han empezado a decaer, muchas de Jas alternatlvaa que • 

el gobierno podrra dar para seguir manlpulardo &ste control, -

han perdido Influencia. Consecuentemente, Jos organismos lndepe.!! 

dientes en el campo agilizan su trabajo en romo a una mayor P8! 

tlclpac16n polftlca de la clase obrera rural, m obstante que el -

slndlcallsmo todavía juegue un papel limitado. 

En srnreala, para el proletariado agrfcola parece que el S.A.M. 

no ofrec16 suflclentea garantfaa en aJaDro a Ja generacl6n de con· 

dlclonea ·asequibles de trabajo, salud y vida, menos aan, cuando 

la admlnlstracl6n de L6pez PortUlo, lntenslllc6 aln disculpa, el 

acaparamlenro de la tierra, la repreal6n violenta y un proceso -

d~ descampealnlzacl6n, que ¡nlpea con mayor A:terza a su p~

gonlsta. en pro de la lmposlcl6n de proyectos estatales, aparen

temente, con un ampllo contenl<b de "Justicia 1C>Clal" • 

. · .... 
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V .AC'lUALIZACk>N. 

En vlrtud de las lnterrogantes que surgieron de las conclusiones 

de este trabajo, se pretende presentar una actuallzaclón con el 

fin de conocer de ~nera c.oncret:a Ja polCtlca agropecuaria del 

sexenio que apenas se lnlcla. 

C.omo se puede apreciar, la década de · Jos ochenta se caracterl 

za por una lucha econ6mlca internaclonal constante. Elio slgnl· 

. fica, que Ja c.omerclallzacl6n de materias primas, la consollda

cl6n en !reas de lnvers16n. el traspaso tecnol6glco y la lucha 

por los mercado~ afecta aCln mle a las economras pobres. Evl

dencemence, dichas economras no pueden apoyarse en condiciones 

sólldas de flnanclamlenro, se endeudan dfa a día, y con ello 002. 

peran al enrlqueclmlenro de las economías mAs poderosas del º! 

be. 

Naturalmente, tal 1ltuacl6n econ6mlca lnternaclonal ha afectado 

de manera dlrecta a M6xlco. Un hecho patente, ea que al térml-
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no del período sexenal encabezado por José L6pez Portillo, el 

país vivi6 uno de Jos momentos mAs críticos dentro del proce-

. so econ6mico y soclal interno. En 1982, cuando la crlsls se a~ 

diza enormemente, las medi~s adoptadas por la admlnlscraclón 

sallente - dirlgldas bAsicamente a llmlrar el gasto pObllco, con

trolar · 1as importaciones, <:llsmlnulr el ritmo de lnflacl6n y el 

d!flclt fiscal -, no fueron suficientes para. sortear las dlflculta

des econ6mlcas que amenazaban seriamente la eatahllldad naclo-

nal. 

Veamos con mas detenimiento lo ocurrido en 1982. En febrero, 

Súbrevlno una devaluacl6n y se dl6 a conocer el Programa de A -

juste Bcon6mlco, que apartentemente . hl1.0 sentlr una mejoría al 

reducirse las importaciones. Sin embars>, en a&01ro vlm una ae· 

gunda devaluacl6n y con ella, el Incremento en loa lntereaea de 

la deuda - que en e11aa momenroa ae aceraS a Jo1 81 mil m~ 

nea de d61area -, la eapeculac.16n y fup de capU:ales••. e.abe •.!. 

• Este monto de 18 aeüd&; conviene a México en el principal para 
deudor hacla fines de 1982. 1eguldo por Braall (80 mll mllloae1). 
Arge .. lna (40 mU mWonea), Corea del Sur y ottoa pa[11e1 del lla 
~· tercer munib, deben-en conjumo 520 mll mUJonea, corre& 

. pondlendo mla de Ja mltad a loa parsea latlnoemerlcano•. ve.me! 
V.M. Barcel6 y ottoa. Mexleip: Crlsls Bcon6mtc:a y Des. P. el Dra.1983. 

• • Bn au sexto lnlorme de fpblerno, el prealdeme 1lJpez .Poltlllo raen 
clon6 que exlatra una fuga de divisas de por Jo menos 22 mll 501' 
mlllones de d61ares. 
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ftalar que al decretarse la naclonallzaclón e la Banca y esta

blecerse el c.onuol camblarlo, pr4ctlcamen e no había capacl

dad de pago. Esta slcuacll>n se agrav6 aCm mAs, pues en d.!. -

clembre de ese ano se pres~nr.6 una tercer devaluacl.6n y un 

· slstema de triple paridad: 150 pesos por lar en el mercado 

llbre, 70 pe8os el conuol~do y SO pesos el especlal. 

Aslsmlsmo, se ohserv6 que las exportaclo s se vlnleron aba-

jo en casi 20 3 en los prlmeros cuatro me es de ese ano y, en 

las compras huoo una reducci6n de 253, co 

superAvlc en la balanza comercial. Pero en balanza de capl-

tal y de servlclos m se reflej6 nlngCm bene Lelo lmportante, por 

el contrario, se nota la reduccl6n de lnvers nes, grandes amor

tlzaclones y serlas dlllcultades para consegu flnanclamlenr:o ex

cerro. Ello demostr6 que la debacle de nues a relacl6n con el 

exterior m pudo ser lmpedlda, al grado., de que al nacionaliza! 

se la Banca y establecerse el conttol de ca los, hubo una re.! 

puesta virulenta desde el ·exterior, desde la 

nativo y desde dentro del propio gabinete 
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respuesta tuvo su razón de ser, pues las lrneas de crédlto l.!! 

ternaclonal se cerraron al modlf lcarse el contexto de las ne-

gociaclones entre México y el Fondo Monetario Internacional. • 

C.Olateralmente, el gasto pQbllco sufrl6 un déficit, que en -

cltras es lgual al 15% del ingreso nacional y mayor que la in· 

versl6n p(lbllca, a pesar de que dlcho gasto se reduce en dos 

ocasiones - 43 prlmero y 83 después -, y se incrementaron 

los precios de loe bienes del sector paraestatal~ · apllcAmose 

ademls medidas "drlstlcas" para el control de precios de la 

canasta bAslca •. 16Y · 

Por otro lado, al dlsminulr el ritmo productlvo en el . sector - . 

lndustrlal, se hlzo patente que la oferta de bienes y servicios 

no crecl6 al ritmo que Jo exlgfa la demanda. Junto a ello, la -

• Desde la perspectiva de estas fracciones, ~xlco no podrfa con 
cercar arreglo alguno con Ja Banca privada internacional para = 
reestructurar Ja deuda externa y eventualmente gestionar pr6rro 
gas para el pagp de lo• Intereses, ya que no contada con el --
aval del F.M.I •• Bate aval se interpretaba por parte de la Banca 
Internacional como la prantfa de que el par• emprendiera Jos a
justes de estabUlzacl&n necesario• para su ecommra. Véase:Sotra 
Méndez. y otros. M6xlco:Crisla y Desarrollo.P. El [)fa.junto de 
1983. p.136. 

16Y Barcel6 V. Manuel. y •otros. Op. clt. p. 27. 
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productlvldad se derrumb6 por lo que los empresarios tuvieron 

que dlsminuir sus horas de trabajo, cerrar las plantas por pe

ríodos cortos, o suspender definitivamente las actlvldades. Lo 

anterior, aunado al escaso aprovechamiento de la capacidad in! 

talada y al incremento de los costos de las materias primas e 

insumos extranjeros, incld.16 fuert~mente en el proceso inflaclo-

· nario. 

El mercado flnanciero nacional, también contrlbuy6 a la desa! 

ticulacl6n del proceso ecooomlco, reflej4ndose en la inflacl6n 

con altas tasas de interés. Asimismo, la comerclallzacl6n de Jos 

bienes de producci6n con. el creciente lntermedlarlsmo, fu! la~ 

tor negativo en el proceso, sobre todo, al lncrementarse el pre 

.clo de los productos de consumo popular. Ello provocó, que el 

poder adqulsltlvo de gran parte de la poblacl6n se derrumbara e! 

trepltosamente frenando de esta forma, la plena satlsfacci6n de 

las necesidades mis apremiantes~ 

• De acuerdO con [ñfOrmes del Instituto de Invea.· Econ6mlcas de 
la U.N.A.M.,el 693 de las famlllas mexicanas obtiene al mes 
lilgresos promedio menores que el promedio familiar de toda la 
Repcabllca, y el 37% de las ·mismas se encuentra por debajo del 
salarlo mrnlmo. Barce16 V. Op. cit. p. 28. 
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Ante estas circunstancias, la nueva admlnlstracl6n encabezada 

por Mlguel de la Madrid - al igual que Jo hlzo jasé Ll>pez Po! 

tillo en su momento -, al asumir el mando, propone una serle 

de alternallvas tendientes a sacar al pa(s de la sltuacl6n ca6ti 

ca en Ja que se encuentra, 6 por lo menos, paliarla en Jos 3 

primeros anos de ~bletm. El dlscurao de toma de . posesl6n 

es elocuente en este sentido: 

11 México se encuentra en una grave crlsls. Sufrlmo• una infla 
ci6n que casi alcanza este atk> el cien . por clenr.o; un déficit · BTn 
precedentes del seer.ar pGbllco ·Ja alimenta agudamente y se ca· 
rece del ahorro para financiar su propia lnversl6n. El Ingreso 
de divisas al sistema financiero se ha paralizado • salvo las 
provenientes de la exportacl6n .de petr61eo y algunos otros pro
ducr.os del seer.ar pQbllco y sus crédlr.os -; tenemo.s una deuda 
externa pQblica · y privada que alcanza una proporcl6n desmesu· 
rada; la recaudacl6n fiscal se debllit6 acentuando su equldad:el 
crédlr.o exterm se ha reducido ddsticamente. En estas clrcuns· . 
tanelas, estAn seriamente amenazados la planta productiva y el 
empleo. C.Onlrontamos asr el m4s alro desempleo de · los 6ltlmos 
anos. Loa mexicanos de memrea lngreaos tienen crecientes dl
flcultadee para satisfacer sus necesidades mrnimas de subsisten 
e~. -

Al vivir una situacl6n de emergencia de tal naturaleza, . m se 
puede titubear; ea hora de las definiciones y responsabilidades. 
·No nos abandonaremo1 a la inercia. La · 1ituacl6n ea Intolerable. 
No permltlr6 que la Patrla se nos deshaga entre las nianoa, va 
moa a . actuar con decial6n y flrmez.a." -

· Naturalmente, . el diacurao estuvo acompaftado por un serlo COI!! 

promlso que ae¡Qn ·el Ejecutlvo, llevara a realizar Jos ajustes • 
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requeridos para acelerar la transformación de la estructura e<=2 

n6mlca • . Dlcho compromiso, se plasma en el Programa Inmedia

to de Reordenacl6n Económica en el que se detectan dlez puntos 

bAslcos: 1) Dismlnuc16n del creclmlenro del gasto pQbllc:o; 2) Pr2 

teccl6n al empleo; 3) Contlnuacl6n de obras en proceso, con un 

crlcerlo de selectividad; 4) Reforzamiento de las oormas que a

seguren una eficaz ejecucl6n del gasto pObllcoi 5) Proteccl6n ·y e! 

ctmulo a los programas de produccl6n, lmportacl6n y distrlbucl6n 

de allmentos bAslcos; 6) Aumento de los ingresos pCibllcos; 7) ~ 

nallzacl.6n del crédito a las prlorldades de desarrollo nacional: • 

8) Relvlndicacl6n del mercado cambiarlo bajo la soberanra del E! 

cado: 9) Reestructuracl6n de la Admlnlstracl6n PClbllca Federal y; 

10) Forcaleclmlenca de Ja rectorra del Estado. De abf, que de las '1>~ 

jetlvos generales del Programa sobresalgan: a) Com.baclr a fondo 

la inflacl6n: b) Proteger el empleo y¡ e) Recuperar las bases de un 

desarrollo dlnAmlco, sostenido, justo y eficiente. 

lndlscutlblemence, uno· de' los aspectos preponderantes del ProP!, 

ma lnmedlato de Reordenación Econ6mlca es el referente al fac-
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tor flnanclero, que ahora se sustenta en la Banca nacionall.zada. 

Del texto presldenclal de toma de posesi6n. se desprende que -

con el control de la Banca en maoos del Estado*, se podrl res· 

ponder , vfa una eficaz canallzaci6n del crédlto a las necesidades 

m4s apremiantes del desarrollo nacional, 

En torno a este mismo factor, tenemos que la admlnlatracl6n -

en turno, para obtener el financiamiento externo que le bacla faj 

ca para implantar su Programa se v16 en la . imperiosa necesidad 

de ratillcar el c.onvenio c.on el F. M. l.•• - ya que a rafz de la D.! 

clonallzaci6n de la Banca, tal convenio varl.6 -, de rene¡pclar la 

deuda externa y de ·reactivar la captacl6n de dlvisas vfa créditos~•· 

Para Ilustrar .lo anterior, se puede decir que en el documenro e.!! 

• Sin embargo, unos meses después de haber asumido el cargo. el 
actual gobierno retrocede al respecto -alln después de asegurar con 
.bombo y platillo que la naclonallz8cl6n de la Banca era irret.ierslble-, 
al conceder a la lnlclatlva privada que fu6 concecionarla, el 34% de 
las acciones. 
••En mayo de 1983, el dlrectDrio ejecutlvo del F.M.I. declar6 que 
Méxlco ha cumplido con todas las metas de su "amblcloso" pro~ 
rila de ajuste econ6mlco, y por canro, podda dlaponer de un cricfi" 
to de mll cien millones de d6lares. Uno mas Uno. 24 de mayo 198!: 
••• Valga apreciar que en ar, el convenio con el F.M.I. tiene sig· 
nlllcado importante en el corto pluo, dada la p6rdlda de crédito f!Mn 
clero del para en esos momentos, parectera que la Gnlca vra para -
obtener recursos extranjeros en la actual coyuntura. Véaae:Barce16 
V. Op. clt. p. 30, 
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vlado al Congreso de la Unl6n el 7 de diciembre de 1982, el Pr,!! 

sldente Mlguel de la Madrid daba el primer paso en este seatldo, 

aunque hlzo énfasis en que "con o sin convenio, la economía na

cional requerra introduclr . correcciones radicales que permitleran 

reordenar su funclonamlento y romper lnerclas •••• "16,Y 

Pero, que ha sucedido con el sector agropecuario?. El asunto a

limentarlo es uno de los aspectos donde el fracaso gubernamental 

ae vuelve un mal cada vez mAs traumAtlco. La fragmentacl6n del 

desarrollo interno, que a la larga ha generado altas tasas de e!,_ • 

plotacl6n en el agro y ha selecclonado por razones fAclles y absll! 

das las importaciones de allmentoe y la dependencia con el poder 

transnaclonal, lejos de orientarse hacia una solucl6n viable, para 

que el hambre en nuestro pala deje de ser un ooncepro, que aun• 

que supone preocupacl6n en Jaa esferas de la burocracia pQbllca, 

pare~ no haber sido realmente reconocido en las dimensiones -

que actualmente alcanza, para dar lugar a una propuesta de accf2 . 
nea normadae y decielvas en el futuro. 

16.Y Palabras del documento: Criterios de Polrtlca para la lnlclati 
va de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Bgres0s 

· de la Federaci6n para 1983. Rev. de Comercio Exterlor.Di
ciembre de 1982.p.1290. 
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Este hecho, obliga al examen de clertos elementos. En mayo de 

1983 el Gobierno Federal saca a la luz el Plan Nacional de Desa 

rrollo, el cual convoca al análisis, En el ap:ucado dedlcado aJ -

sector rural -p. 273-, se dice: La situación crítica por la que -

atraviesa la economía mexicana hace ·rcs3ltar la importancia es

cracégica d:! la promoción del d~snrrollo rur,11 intel!ral, ya que -

pueu<.: log;rar crascend~nccs contribucionl!s al proceso de reorden!. 

miento y Je camblo estructural, 

P~1u, que significa el DESARROLLO RC RAL INTEGRAL? Slgnl

flca, desde la visl6n oficial, que dentro de su eoncenido lmpll

q•Je: el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habita,!! 

ces del camp.:>, y una participación más activa y organlzada de las 

comunidades rurales en la definicl6n y orlentacl6n de su desarro

llo, y en la defensa de sus propios intereses. Lo cual requiere 

de: la transformaci6n de la estructura. productiva agropecuaria, fo

restal y pesquera, y del fortalecimiento de su lntegracl6n con la 

lndustrla y el comercio, sobre las bases de una mayor equidad y 

eflclencla; asr como de Ja modernlzaci6n de los vfncu.los entre la 
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producci6n, el marco jur[dlco y la organlzaci6n social en el • 

campo, y de la población rural con el resto de la Nacl6n, 

¿Por qué la estrategia de desarrollo rural Integral en forma º! 

ganizada para que el sector se integre con la industria y el co

mercio?. Simple y llanamente por dos razones. En primer lugar, 

porque el desarroUo de la agricultura no ha ido a la. par con la -

evolucl6n cJAslca capltallsta que se esperaba, pues los mecanis

mos de desarrollo del sector hasta el memento,· no han resulta• 

do del todo operativos. En segundo Jugar, porque la agricultura 

no ha coadyuvado a la construcc16n de una industria nacional au

tóooma, a pesar de que la transferencia brutal de plusvalCa agra· 

ria al sector industrial ha slgnlfica.do una tasa altfslma de explo

tacl6n. Ello demuestra sln duda, que el problema medular del m! 

dio rural en la coyuntura actual, se caracteriza por una crisis -

en grado superlativo -, de acurnUlaci6n de capital, 

Indudablemente, los mecánlsmos propios de operacll>n del proceso 

capltallsra en el agro y por ende. la obcenei6n de altas tasas de 
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acumulacl6n, se llan visto severamente afectados por el endeble 

desarrollo agropecuarlo que ha prevalecido hasta nuestros dfas. 

Ello se debe bAslcame~e, a la existencia de una agricultura te'!,! 

poralera de subsistencia, que no puede lr a la par de la agrlcul· 

cura empresarlal. Hasta fines de 1982. en el medlo rural el 52. 4 3 

de la acclvldad agrfcola apenas alcanz6 niveles de .subsistencia, en 

tanto el 40. 53 es considerada tradlclonal, y s61o el 7 .13 es de • 

tipo moderno. 

Como se puede ap.reclar, el 92. 9 3 de la actividad agrfcola en -

México opera en ínfimas condiciones técnicas de pr0duccl6n, Asf 

tenemos ·que en las zonas de temporal, de 12. 7 millones de hec

tlreas el 563 carece de condiciones técnicas, al uclllzar, por eJem 

plo, el arado egipcio para el cultivo-sobre todo-de bAslcos. Aslml! 

mo, en los dlsultos de temporal se observa la suhltUl2acl6n de 5 

millones 508 mll hectlreas susceptibles de ser trabajadas con la 

lncorporacl6n de tecnologfa"moderna~ mientras que 5 millones 574 

mil hecdreas mantienen niveles medios de mecantzacl6n. 161f 

16!¡' Atto de c1au1ura de la XV Reunl6n Nacional del Sindicato de 
. Tra.bajadore1 de la lndu1trla de Radio y Televl116n. 
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Amén de no operar en 6ptlmas condlclones técnicas de produccl6n, 

la agricultura de subslstencla oo cuenta con una organización ade

cuada, se caracteriza ademAs por un marcado minlfundlsmo desprg_ 

visto de recursos financieros. 

Por estas y otras razones, se puede aseverar que la agricultura -

temporalera de subalstencla constituye sin lugar a dudas, el ob_!, -

tAculo primordial para la total y plena consolldacll>n del desarro

llo agroempresarlal en el pars. Al respecto, vale la pena menclo· 

nar que la actual admlniatracl6n pQbllca no ha cejado en su intento 

por patentizar este hecho. En innumerables ocaslones - aCin antes 

de tomar posesl6n de su car1P -, el Pre1ldente Miguel de la Ma

drid, manilest.6 que: en el medlo rural el mlnlfundlsmo constituye 

el problema blaioo, ya que empobrece a la tierra y tambl~ al "', 

hombre.16,Y En este sentido, desde Ja perspectiva gubernamental, 

al m se supera el rezafJ> productivo de la agricultura de temporal 
. . 

- a Ja qúe no se puede apllcar toda una serle de técnicas de OO.!! 

servacl6n y mejoramiento Hel suelo, de nlvelacl6n de terrenos, de 

16.!f Acto de Clausura de la XV Reunf6n Nal. del Sindicato de Traba 
jadores de la Industria de Radlo y Televlsl6n. -
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lmplementacl6n de trabajos mecanlzados, etc, ·, lndepeodienteme.!! 

te de que no se podrA frenar su deterioro progresivo, no serA -

poslhle darle una mayor dinAmlca al desarrollo del medio rural.· 

Colateralmente, existe otra dlllcultad para la expansl6n del capl

tallsmo en el agro. Ba en la agricultura de exportacl6n donde ae 

encuentra, pues ésta mantiene una tendencia en declive sl se Je ".' 

compara con otros atk>s. La crisis en la agricultura de exporta· 

clón es producto, por un lado, de las dlflcu.ltades que afronta -

en el mercado lnternaclonal - sobre to<b el estadounidense -, que 

dfa a d(a aumenta sus barreras arancelarias. En segundo lugar, • 

no es cierro que rodas las divisas que generan las exportaciones 

agrícolas ingresen al para, pues gran parte de el.las se quedan 

en el extranjero a t(tulo de ucllldades de los consorclos que ad-

quieren las coaechaa"en verde", o que financian desde un princl· 

plo los cultivos. Como compleme~, podernos decir que este eec -
· tor de Ja agricultura a pesar de que opera con mayores adelanros 

tecno16glcoa y tiene una mayor concentracl6n de las inversiones, 

mantlene una alra dependencia con respecto a las corporaciones -
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transnaclonales en cuanto a lrnporcacl.6n de maqulnarl.a, semilla 

mejorada y otros Insumos. Aslmlsmo, arue la fuerte c.ompeten

cla de agricultores norteamericanos - que obtienen altos rendi

mientos y que cuentan con ~ecanlsmos mAs eficaces de comer· 

clallzacl6n -, la agricultura de exponacl6n se ve desplazada C! 

da vez mAs. De este ~. parece ser que en ~ práctica es· 

tAn desapareciendo las ventajas comparativas. 

A sr pues, el lanzamiento del Programa Nacional· de Allmentacl6n 

en octubre de 1983, revela de varias maneras, que la nueva ad-

. mlnlatraclOn tiene perfectamente ubicado el hecho - o por lo me

nos eso se piensa -, de que el medio rural requiere prioritaria

mente ser capltallzado en toda su extensl6n. A ello ~l con

trl.bulr, que exista la verdadera declsl6n poll'tlca por parte del E.!, 

tado, de generar lnlclativas que apoyen y aceleren el proceso • 

de cambio requerido que conduzca a la reatructuracl6n de la ba

se productiva, y por tanto, a 1a reactlvacl6n del rltmo de desa

rrollo capltallsta en el cámpo. Para esto, se requiere modlllcar 

las modaUdades actuales en el sector al: 

- crear las coodlclones econ6micas y polCtlcae necesarias, pan 
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que los ejldos, c:omunidades y minifundios se transformen paula-

tlnamente en verdaderas empresas productlvas. 

- readecuar la relacl6n de la agricultura con el rearo de la eco-

n.:>mfa, para relnvertlr los mecanismos que han descapltaltzado el 

agro, en el entendido de que se trata de integrarla a loe demAs -

sectores para que conjurumenr.e funcionen arm6nlcamente. y; 

- lograr que tal lntegracl6n. se c:onvierta en eje fundamental, de 

manera que el pafs est~ en poslbllldades de avanzar hacia una 8! 

clculacll>n favorable - o bien. menos desfavorable -, c:on el slsr.e-

ma aJlmentarlo internacional. 

Lo anterior proporciona elemenros, pero aCm hay mucho que pre

clsar al preguntarnos ¿ no son ésros, los mismos prop6sitos que 

persegu(a el s. A.M. 7. Hagamos un poco de historia. Cuando el -

nuevo gobierno roma el poder, decide canceJar dos programas lm 
. -

portes: S.A.M y COPLAMAR. Esro es producto de una medida -

polttlca ·al parecer·, para reatructurar admlnlstratlvamente todo 
. . 

el aparato de declalone1. Lo cierto es que el S.A.M se desman 
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te.16, en parte, porque el nuevo gobierno oo estaba de acuerdo -

con el grupo polrtlco que se encargaba de su coordlnactlm. De -

ahí, que surgiera la opcl6n de descabezr el S.A.M •• Sln em.ba! 

go, quedaba el aparato admlnlstrativo, el que también se desma.!! 

te.16 y se le trató de incorporar, por un lado, a la parte trad.lci2 

nal y conservadora del aparato burocrAtlc.o es decir, al gabinete 

agropecuario, y por otro, a la S.P.P, en la que se crea toda una 

dlvisl6n de desarrollo rural desde donde se van a tratar de lmpu! 
. 

sar las nuevas medidas. Es asr, que lo que qued6 del S.A.M. o 

sea, el planteamlenr.o estratégico, va a ser retomado por la nueva 

adminlstrac16n - a trav6s de la s. P. P- porque no tiene otra estl'! 

tegla que proponer, ni otra alternativa que tomar. 

En este sentido, cabe aclarar algunos punros. A pesar, de que en 

la cabeza del sector -ea declr, en el gabinete agropecuario, o en 

pu~aroa clave-, se encuentren gentes• que no coinciden con los -

• Por ejemplo el Tltular de la S.A. R. H o el Titular de la S. R.A, 
que IOD personajes que estarfan mAa por la vra tradlclonal de a
poyo al rlelf>, apo)'O a los campesinos miís acomodados o de la 
gran burgueara. Bato es posible de expllcar, si tomamos en cuen 
ta las contradlcclones que tlene que resolver el ejecutivo al futé-' 
rlor del partido oflclal en cuanto a la concUlacl6n de lntereses
de los grupos exlatemes en el mismo. 
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planteamientos del PRONAI...es slntomAtlco que el ooevo gobierno -

haya replanteado loe lineamientos del S.A.M. Ello se explica, ya 

que ante la crlsls tan severa, el equlpo gubernamenral al lnlclar 

su perfodo, tiene claro que las viejas lineas de flnanclar crecle.! 

tes lmp;>rtaclones de aJlment.os ya no funcionan. De ah(, que re

surja el S.A.M con otro oombre. 

En estas condlclones, el Programa Nacional de Allmenracl6n pro

pone sin lugar a dudas, la soberanfa alimentarla y la satisfacci6n 

de los requerimientos de la poblaci6n, como una necesidad priori 

caril\ ya que de no lograrla -aunque sea parcialmente-, implicarla 

la total ~ubordinacl.6n de nuestra economra -y por ende de la bur

guesra nacional- al capital transnaclonal. Es po:t' ello . que sostener 

la autoslllclencia alimentarla como prlnciplo y fin , es un ret.o en 

condiciones de escasez de recursos, y de un mercado lnternaclonal 

que favorece la tendcncla de las importaciones, y. constituye una -

. fuente de fuga de divisas, asr como de fuertes gastos en transpor.

te y almacenamiento. 

El camblo pue1 de em altuac16n. se presupone en el esfuerzo a-
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nalftlco y programático que recorre el documento del Programa 

Nacional de Allmentac.l6n en sus cuatro fases. al abordar la pr2. 

blemltlca . rural desde la produccl6n basca el consumo. Sln em

bargo, es precisamente en torno a la deflntclón de las acciones 
. . . 

donde resaltan serlas dudas. Para empezar, la falta de exhaus-:-

clvldad en el contenido de las medidas nos lleva a pensar que 

en nlngím momento al hacer la propuesta, se tomaron en cuen· 

ta loa obsrAculos econ6mlcos. poirtlcoe e ldeol6glcoa que sur- -

gen de las contradlcclonee de la formacl6n social mexicana, CO,!! 

cretamente, de la lnteraccl6n en y entre las diversas fuerzas 82. 

clales que tlenen su Amblto de accl6n concreto en el medio rural. 

Esto, que qulzls podrra haber resultado demasiado aburrrldo y 

esquemltlco, cobra lmportancla el nos hacemos varias pregun· 

tas: ¿En una economra devastada en recursos financieros como 

la nuestra, c6mo se pretende que éstos vayan de la agrlcullura 

al reato del sistema y al revés?. ¿CL»mo pretende el PRONAL -

integrar arm6nicamente la agricultura a Jos dem4s sectores de 

la economfa, y que efecto& se esperan al se considera que la 1! 

dustrla por el misma es. competitiva y en el comercio prolifera 
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el intermediarlsmo?.¿Cual es el compromiso real del Estado P!. 

ra con los campesinos, al crear las condiciones económicas y 

políticas p:ira que se transformen sus unidades de producción en 

empresas agrícolas. y en que términos se generarAn escas con· 

diclones?. ¿Que deben esperar los campeslru>s econ6mica y poH

ticamence de la transformacl6n de sus unidades de producción 

si históricamente sus demandas ro han sido resueltas?. ¿La re· 

distribución del ingreso, les devolved lo que el mercado in

terno les ha quitado?. ¿Dentro de que p:idmetros se establece 

dn los precios de garantra. de manera que realmente posiblli· 

cen un Ingreso mfnimo al produccor direcco, y dejen de ser fue!! 

ce de especulación para el comerciante puasitarlo, y de bene· 

flclo absoluto para el empresario agrfcola?. ¿A quién benefic'!, 

rA realmente la poUtica de subsidios a los Insumos agrícolas?. 

¿Se sociallzarAn los precios de los productos básicos en el me! 

cado?. ¿C.ómo se piensa hacer llegar los alimentos a la pnbla

cl5n que mAs los necesitan?. ¿Y ante tod.:>, sed posible que los 

mexlcaoos podamos hacer del hambre una cuestión del pasado?. 
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CONCLUSIONES 

En esta lnvestlgacl6n se lncenrl> hacer un an41lsis de coyuntura respecto 

a Jos planreamientos propuestos por la Admlnlstraclón l..opezportillista 

durante 1980 sobre el seci:or agropecuario. Para la reallzaclón de este 

trabajo, se toml> como punto de partida el papel que juega la agricul

tura mexicana en el contexto lnternaclonal. C.Onsiguientemente, se es

tudiaron las mani~staciones de la crlsls agrrc.ola interna a .partir de 

1965, romando en consideración la tendencia de la subordinación de la 

agricultura al capital lndustrlal. Asimismo, del período presidencial 

de Luis Echeverrra, ·se extrajeron aquellos llneamlenros referentes a 

la renovacl6n de Ja dlnAmlca del capltallsmo en el agro, los que se 

tradujéron en un intento de· modernlzacl6n de las unidades producti

vas a través de la colectlvlzacl6n ejldal. A partir de entonces, se 

alflrma en este Chcumemo, que la tendencia Estatal sobre los plan

teamlentos políticos en el medio rural, se dirige hacia Ja ruptura de 

Jas formas hlst6rlcamente tradicionales de apllcacl6n ecoo6mlca sobre 

el ejido, mlnlfundlo, e lncluslve la comunidad. En este proceso, la CO.!! 

tradlccl6n bAalca de la propuesta e lmplanracl6n del esquema de desa-
. 

rrolJo rural por pane del Estado, ea aquella que proplcla y faclllta 

una mayor concentracl6n de los medios de produccl6n y del lngreso en 

una burgilesra agraria cada vez mAs poderosa, y por ende. conduce, a 



. '· :' " ·~ · · ' '· . J . '. · ~ ~ • : · ~ • .• . -•. ~ -· · 

-283-

la agudización del proceso de descampeslnlzaclón, lo que determina a 

su vez, el surgimiento de graves confllctos soclales. 

•. •• ~ . . ·, . , .... '. fli.Yl~ ... ' 

De los eres primeros. aftos del perfodo de I..6pez Portillo, se oberv6 que 

la Allanza para la Producción. sl blen responcll6 a Ja necesidad de a-

cenuar la crisis ecommica en todos Jos sectores, ésta no se consituy6 

en una estrategia econ6mica especfllca para el campo. Sln embar~, 

de su contenido sr se desprenden ciertos lineamientos de polftlca eco

nómica agropecuaria que revelan la necesidad de fortalecer la estruc

tura agrícola y de fomentar la creacilm de unidades de produccl6n auto . -
flnanclables de carActer netamente capltalista. 

Por la dimensl6n y complejidad de los llneamlenros propuestos respecto 

al agro durante 1980, la importancia de la escrategla estatal de desa

rrolló fue sin llpr a dudas evidente, ya que como planteamiento ideoJé_ 

giC9 lncluy6 medidas normativas orientadas a garantizar un nuevo en

foque en Ja polttica econ6mlca. agropecuarl~ y a modlllcar las antiguas 

tendencias del desarrollo capltallsta de la estructura rural desde otra 

t6nlca. No obstante, por loa hechos anallzados en esta investlgaclón, va

le decir, que el fracaao de la apllcacl6n del esquema de desarrollo, de -
pendl.6 de la inr.eraccl6n . de la~rea que . limitaron su vlabllldad. Estos 
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factores, se desprendleron dlrectamente del contenido fundamental de 

la estrategia , y aparecieron como producto de las concradlcclones. e! 

tructurales de la formación soclal 'mexl~na, especUlcamente, de a

quellas fuerzas sociales que tienen su Amblto de accl.6n en el . sector. 

De ahr, que la lmplantacl6n del S.A.M. y la L.F.A. estuvo obsta~ 

llzada, no Clnlcamente por las contradicciones entre la burguesra y 

el proletariado en el Ambito agrf cola, sino también. por las pugnas 

que se sucedieron al interior y entre los grupos rei>resentatlvos del 

capltal prlvado rural, por los conflictos que se dieron en el seoo 

de la burocracia poUtica que regula la actividad agropecuaria, por . . 

los hechos que acontecieron en el interior de la maquinaria de con· 

trol poHtlco del Estado, y por los problemas que tuvieron lugar . entre 

la burocracla rural, maquinaria corporatlva y organismos de lucha 

de la burgues[a agraria. 

Consecuentemente, es posible afrlmar que la Est rategla de Desarrollo 

rural, planteada por la Admlnistracllm de L6pcz Portillo, no pudo pa• 

llar en modo alguoo la crisis de la agricultura en nuestro pars. Ello, 

deja ver claramente que las pretensiones estatales, sobre todo en 'el 

- ~ 
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trienio 1980·1982, demostraron su incapacidad operatlva para: extermlnar 

la gravedad de la insuflclencla en alimentos y lograr la satlsfacclón de 

las necesidades Msicas de toda la población; generar una mejor dlstrl· 

buclón del ingreso medlante la reactivación de los productores campe· 

slnos en las zonas de temporal y la reaslgnaclón de los recursos: for

talecer una lmAgen m4s independiente y meMs vulnerable de nuestro 

pa rs en relaci6n al mercado lnternaclonal. 

Por canto, el panorama del futuro de segulr asr traed consecuencias 

. que nl siquiera imaginamos. Tal situación, nos obllga a concluir es· 

te trabajo con un balaneé de los hechos estudiados. Pensar en una mo

dlflcaci6n de las relaclones comerciales con el exterior, orlencadas 

prlncip;ilmente hacia la substitucl6n de las importaciones y hacla la 

dlsmlnuci6n del énfasis de. una parte de la producción agrícola nacional 

para 1'l exportación, de manera que los recursos existentes se canali

cen totalmente hacia la producción de granos bAsicos, es algo que no 

se va a lograr. Y aQn cuando ésto sucediera, Ja división intemactonal 

del ~rabajo - valga declrJo·, es un proceso que estA perfectamente de

llmltado y el capi~l ea tan m6vl1, que las prActlcas intrínsecas del C! 

pltallsn» a nlvel mundlal ae vuelven complejas pero efectivas sobre un 
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para como el nuestro, ~ ahf, que se prevé que al no producir sufl· 

cientes allmentos, México incrementará su dependencia alimentarla, 

creced sin Irmites el capital agroln:lustrlal monop6Hco y seguid pre· 

valeciendo por encima de todo, ~1 modelo alimentarlo cransnacional .• 

Ante tal contexto, se prevé que habrA cierto grado de pérdida en la 

funci6n de legitimidad y respetabllldad polftlca del Estado, en cuanto 

a la deflnicl6n y determinacl6n del quehacer econ6mico agropecuarlo 

en torno a la autosu!lclencla alimentarla. Sin embargo, por éste y 

otro tipo de acontecimientos relevantes sobre la evolucl6n actual de 

la economra nacional, se espera que el Estado emplee las su!lcien-

tes t4ctlcas polftlcas que le permitan la conclllacll>n de intereses con 

y entre las clases y sector~s de la formacl6n social. As( pués, en Ja 

lnstrumencacl6n de una futura estrategia de desarrollo rural, es un 

hecho que el Estado tendr4 que ganarse el consenso social perdido, que 

lmpllque st no real, er formalmente, Ja partlclpacl6n econ6mlca, po

lftlca e ldeol6glca, de las diversas fuerzas sociales que tlenen su Am

bito de accllm en el medio rural. En el supuesto de que el Estado !!!!!.e 

ldentlflcado en manos de quién est4n Jos factores que det ermlnsrAn el 

éxito o fracaso de la polCtica de desarrollo en términos de una con- . 

solldacl.6n de la dlnAmlca del desarrollo capitalista en el agro, reque-

• , '·.·· ·:· .;~ 
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rlrA asimismo, de la consecucl6n de ciertos objetivos, que de no lo

grarse recrudecerán aCln m4s, los efectos de una crisis de acumu~ 

clón de capital que se vienen arrastrando desde hace más de dos dé· 

cadas. 

A nlvel general, para que se consolide la dlnAmica del capitalismo 

en el agro, el esquema de desarrollo rural conducido por el Estado 

a crav6s de las dlversas dependenclas gubernamentales e lnstanclas 

sociales inv _glucradas en el proceso, debed perseguir los siguientes . 

objetivos por actores sociales•: 

Objetivos econ6micos: 

a) En cuanto a empresarlos a¡rolndustrlales : DeberAn generar nuevas 

fuentes de empleo, en el volllmen requerido para alx>sorber a la fuer

za de trabajo no directamente vino.alada - en propiedad o en posesi6n· 

a las tlerras de rle~ o de temporal, En la actualldad, los carentes de 

tierra tienen empleo asalariado s6lo en cortas temporadas del ano. 

• De acuerdo al esquema de clases eoclales trabajado en esta lnvestl8!, 
cl6n. 
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b) En cuanto a empresarios agrocomerciales mode1110s: Introducir 

mecanismos modernos de mercado y comerclallzacl6n . a fin de o

bviar cuellos de botella en el proceso de distrlbuci6n de productos 

agropecuarios. Estos cuellos de ·botella abaten la ganancia del pro

ductor y encarecen el costo de adquisici6n del consumidor. 

e) En cuanto a los terratenientes tradicionales: Afectar las tierras 

ilegalmente detentadas ( abierta o disfrazadamente ) en la medida r~ 

querida para satisfacer las necesldades de superficie surgidas de la 

reallzacl6n de obras hldrAullcas ( principalmente de rlego ) para el 

desarrollo rural. En la concepclOn oflclal, .las tierras expropiadas 

deberlo servir para generar unidades de produccl6n empresariales 

autoflnanclables, en primer t~rmioo; podrAn utlllzarse para fines de 

reparto agrario, pero ello en segundo térmloo, y en la medida en que 

no se afecte lo aurollnanclable de las ·unldades productivas en las DlJ! 

vas tleqaa de rlego. 

d) En cuanro a los comerclantes atrasados y parasitarios: ~Hmlnar las 

formas paraeltarlas de comerclallzacl6n, . sustituyéndolas por modernos 

canales de mercad:>. 
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e) En cuanto a los empresarios agropecuarlos: Lograr que su presencia 

generalice la producción para el mercado, convlrtlendo la actividad agrr-

cola y ganadera en una actlvldad altamente remunerativa. Ser4 necesa

rio crear condlclones para que con su presencla, capital y técnica , se 

favorezca el que Jos empresarios se asocien con los ejidatarlos, peque

i'los propietarlos y comuneros, especialmente en tierras de riego y tem

poral de buena calidad. 

f) En cuanto al campeslnado medio y acomodado: Crear en las tierras r~ 

clentemente abienas ( o por abrir ) , al cultivo de rle~, un s6lldo estrato 

de campesinos (ejidatarlos o· pequenos propietarios), que desde un prin· 

clplo hagan de sus unidades productivas entes autoflnanclables y moder-

nos, que se ~socien entre sr. Debed ser Ja lntencl6n es~tal, que en 

Clltlma instancia, en este estrato campesino se tengan "claras" peipec-

'tlvas de movllldad vertical ascendente, y que posteriormente se con

viertan en genulnos empresarios a¡ropecuarlo~ que empleen fuerza 

de trabajo asalariada. 

g) En cuanto al campesinado pobre: EstlmuJar la creacl6n de formas de 

organizacl6n pan el trabajo, que mediante el .logro de una racional dl • 

visl6n del trabajo deaprendlda de la asoclacl6n entre sr de campesinos 
• 
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pobres en tierras de temporal, incrementen los nlveles de la produc

cl6n de autoconsumo y -consecuentemente· abatan el nivel de sus 

necesldades insatisfechas de empleo asalariado. 

h) En cuanto a Jos Jornaleros y asalariados rurales totalmente carentes 

de tlerra: ProJK>rclonar fuentes· de trabajo asalariado · permanentes a 

los jornaleros agrfcolas, conviniendo el empleo "remunerador y deoo· 

roso" en la alternativa viable para los sollcltantes de tierra que · no 

podrftn obtenerla en las tierras de rle!J> o en las superflcies de tem-

poral. 

Objetivos polftlcos: 

a) En cuanto a J¡Js terratenientes tradlclonales y los comerclaotes atra• 

aados y parasltarlos: EllmlnaclOn de los terratenientes tradlclonales y de 

los com~rclantes parasltarlos, como fuerzas sociales fundamentales en 

escenario polftlco. Implementar mecm lsmos para que sus capitales se . 
ubiquen fundamentalmente en el Area de empresas agrppe.cuarla!;\ en el 

Area agroindustrlal, y/o en el rengl6n del comercio moderno de pro

ductos agrícolas y ganaderos. 
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b) En cuanto a empresarios agrocomerciales y agrolndlEtriales: Ob

tener el apoyo ¡x>Irtlco de los empresarios agrocomerclales y agroln

dustriales ( tanto de los actuales como de Jos potenciales), a trn de 

emprender exitosamente la desaparici6n de los terratenientes tradlcio

nales y de los comerciantes atrasados. 

e) En cuanto a los . empresarios agropecuarios: Implementar la se

guridad en Ja tenencia de la tierra, a fin de estimular la presencia 

de las unidades agrfcolas y ganaderas de corte empresarial ya exis

tentes, en las zonas temporaleras y de riego. Especial relevancia 

en este sentido, cobrad el objetivo de lograr vencer la resistencia 

a la apertura de nueva~ Areas de rlego. En este proceso, el Estado 

estad dispuesto a negociar, pero conduciendo el proceso global. IguaJ 

mente, debed estar convencido de que de ninguna manera podrA ple

garse a posiciones de los empresarios agropecuarios reales o pocen

clales. 

d) En cuanto a los diversos sectores del campesinado: Pugnar porque 

eldscan rob.latas organlzaclones polftlcas representantes de los lncere· 

ses de 1 campesinado acomodado, medlo y pobre. En la vlsi6n de los 
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tlmoneles gubernamentales, ello ayudarA a que con sus dlrlgentes se 

pueda efecruar una eficiente y eficaz negoclacl6n política en materia 
·' de ·apoyo a obras, reparto agrario, organlzacl6n para la producción 

y demlis asepctos vinculados con. la tenencia y uso productivo de las 

tierras de temporal y rlego. 

e) En cuanto al proletariado rural carente de tierras: Auspiciar la º.! 

ganizacl6n poUtlca de Jos jornaleros agrfcolas. La perspectiva guber

namental parte del hecho de que las relaclones salariales lmpllcan fo!, 

zosamente el confllcto capital-trabajo; para resolver éstos confllctos 

las contrapartes tienen que estar en capacidad de negociar polCtlcamen

te. A su vez, la· negociacl6n lmpllca forzosamente la existencia de sln-

dicatos. 

ObJetlvos Ideol.6gicos: 

a) En cuanto a Jos agrolndustrlales, asrocomerclales modernos y empre-
. 

sarlos agropecuarios: Lograr que los agroindustrlales, agrocomerclales 

y empresarios agropecuarios participen en el proceso de desarrollo rural 
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a través de la inverslón, de la producc16n y de la elevacl6n de los 

niveles de productlvidad. 

b) En cuanto a los terratenientes tradicionales y a los comerclantes pa -

raslcarlos: Manejar el proceso de ellmlnaci6n poUtica de los terratenlen• 

ces tradlclonales y los comerciantes parasitarios ( as( como el despla· 

zamiento de sus actlvldades fundamentales hacia modernas Areas de pro• 

duccl6n, procesamiento industrial y comerciallzaci6n), como indicador 

de que el Estado pretende luchar contra las formas atrasadas de la a· 

grlculcura. 

e) En cmnto al campeAlnado medio y acomodado: Sentar las bases lns· 

tltuclonales que permitan, con d6sis aceptables de consenso y legitimidad, 

que el campesinado acomodado y medio se asocie con Jos empresarios 

rurales 6 con miembros del sector privado con intereses hasta ahora. 

vinculados fundamentalmente fuera del campo. 

d) En cuanto ·al campesinado pobre: Echar a andar mecanismos de di· 

fusi6n-accl.6n, destinados al conoclmlento de las ventajas ( y de los 

problemas a vencer para au cabal logro), inherentes a la asoclacl6n 
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de campeslnos pobres entre sr, con carnpesloos acomodados, . con em· 

presarlos, con componentes específicos de la maqulnarla de control 

polftlco del Estado, o con el Gobierno, a ff n de formar unidades pro· 

ductivas autoflnanclables. 

e) En cuanto al proletariado rural: Elaborar el contenldo del mensaje 

( y utlllzar los medlos que aseguren su llegada al receptor) de meca· 

olemos de lnformacl6n y comunicacl6o, que hagan ver a los dirigentes 

y a .loe miembros base de organlzaclones avocadas á la solicitud de 

tierras, que sus dlsponlbl.lldades son menores ( aún considerando la 

existencia proveniente de las exproplaclones) . que la demanda. Se de· 

berA buscar que la c.omunlcacl6n con respecto a Jos jornaleros agrr

colas-sollclcances de tierra, se efeccQe sobre la base de Ja necesidad 

del recurso al entablemlento de las relaciones salarlales1 como prln
' clpal fuente de empleo en el agro. 

.: ··••'!•IU• 
..~ ' 
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ANEXO: l. 

Puntos de visea de la Dlputacl6n Obrera.• 

Los legisladores externa.n su cemor de que se puedan auspiciar vfas 
legales lnconsitucuclonales quet acareo plazot conviertan a ejidatarios 
y comuneros en asalariados de sus propias tierras. Propugnan la aso 
elación unicamente entre iguales en los niveles de base. -

Observaciones y comentarlos que formula la Diputación Obrera del Par
ticb Revolucionarlo Inscltucional, a las lniciacivas de Ley de Fomento 
Agropecuario y de Reformas y Adiciones a la Ley Federal de Refor
ma Agraria. 

Los diputados del sector obrero del Partido Revolucionario lnstltuclo· 
nal recibimos con especial interés la lnvltaclón a exponer nuestros pun 
tos de vista en relación con las inlclativas de Ley de Fomento Agrope-: 
cuario y Reformas y Adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, que 
por conducto del diputado Rafael Corrales Ayala, nos han formulado los 
integrantes de las C'.omisiones de G:>bernación y Puntos Constitucionales, 
Agricultura y Recursos HldrAullcos y Reforma Agraria. 

Con base en la Declaracl6n de Prlnclplos del Partldc en el p.:>der, en la 
experiencia histórica del pueblo mexicano y en sus luchas desplegadas 
penosamente a lo largo de su existencia para darse un proyecto de Na
ci6n a la medida de sus expeccatlvas de justlcia, los diputados que sus 

. criben conslderan de la más alta trascendencia la defensa y permanen-= 
cla del régimen de tenencla de la tlerra que prescribe nuestra Ley Fu.!! 
damental y manifiestan que se op.:mdrán, con todos los recursos a su 
alcan~e, a todo intento por establecer el predominio del régimen de pro 
piedad privada sobre t:l régimen de tenencia social, el ejldo y la comu:" 
nidad. 

Después de un millón de muertos sacrificados por la Revolucl6n Mexi
can3 para perfilar un esquema de propiedad valedera para transitar ha
cia su objetivo culminante que consiste en la conscruccl6n de una socie· 
dad superior, a im.ágen y semejanza de sus luchas y experiencias, proplast 
entregar el campo y someter a los campesinos al dominio y explotaclón 
del capital prlvacb, slgnlficarra un grave retroceso de consecuencias hl!_ 
tóricas incalculables. 

Hace ya tiempo, lo hemos denunciado en diversas ocasiones, que el ca· 
pita! monopólico lnc:erno y externo, representa amenazantes expectativas 
para la Nacl6n y en putlcuJar para el avance de su proyecto revoluclofl! 
rlo. 

• Chcumento pubHcad:l en el ora. u de die lembre de 19so. p. p. 6-7. 



Eslabón importante de su estrategia, lo representa Ja privatización del 
cam¡x> y en general de la economía y de las formas de producción a
gropecuarias. De alcanzar su propósito, se habra consolidado una po
derosa oligarquía financiera, comercial, lndustrial, agraria, que impe
did, por su propio peso econ6mico y poHtico, el desarrollo de cual
quier .expectativa, ya no digamos revolucionarla sino simplemente pro
gresista. lmpedlrlo es deber del gobierno y del pueblo unidos, de fuer
zas sociales y poHtlcas positlvas y de mexlcanos con conciencia limpia. 

Es legítima preocupación del Presidente de la RepQbllca que compartimos, 
impulsar la producción y elevar la productlvidad agropecuaria, a ten de 
garantizar la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano, y con ello, 
plena soberanía polrtlca y menos dependencia económica. 

Alimentos y energ~tlcos fueron sei'lalados desde el inlcio de su régimen, 
como objetivos prioritarios de polCtica económica y, para alcanzar la -
meta ,dlsei\ada la estrategia y aplicados los Instrumentos que consideraron 
convenientes. 

Para satisfacer necesidades y demandas de alimentos del pueblo mexi-
cano, para · organizar mejor al sector agropecuario, "sumar voluntades y 
recursos y producir mds eficientemente", el poder Ejecutivo remitió al 
H. C.Ongreso de la UnlcSn sendas iniciativas de Ley, que en caso de apr2 
barse, se sumarían a un conju~ de instrumentos, planes y medidas -
entre los que destaca el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimenta 
rio Mexicano, que se proponen alcanzar las flnalldades referidas. -

De éstas eres inlclativas dos merecen una detenlda reflexión: las inicia
tivas de Ley de Fomento Agropea.iario y de Reformas a la Ley Federal 
de Reforma Agraria. 

La primera, como se desprende de la lectura de su exposici6n de moti
vos y artlculado, establece un proyecto de estructura jurfdlca para el de
sarrollo de unidades de producclcSn en el sector agropecuario, que, desde 
su punto de vista de su eflclencia econ6mlca, podrfa resultar impecable, 
si no fuera por los mismos resultados y la misma o superior eflclencla 
en la utlllzaclón de los recursos disponibles, podrían alcanzarse por vras 
dlstlntas y con distintos protagonistas pero con menor o nlngQn costo po
Htico y con el fortalecimiento de los grandes objetivos de la · Revolución 
Social en México. Por otra parte, queda suflclentemente garantizado que 
un derecho relativo a unidades. de produccl6n no vaya a dar lugar a un 
relegamiento de la actual estructura jurfdica, sobre todo en los aspectos 
de las facultades de la asamblea ejidal, y de las competencias estable
cidas por la accl6n en el agro de algunas entidades ·del Poder Ejecutivo 
de la Federacl6n. 



En efecto, el proyecto de Ley recoge la vieja asplrac16n del propietario 
agrícola privado, de asociar a los ejidatarlos en proyectos económicos 
conjuntos, con el evidente prop6sli:o de afirmar la hegemonía de la es· 
tructura privada sobre la propiedad social, basca absorver ésta o nuli
ficarla, consecuencia natural pues aunque se mantendría intacto el ré
gimen legal de la tenencia social, la asociación entre los desiguales -
es injusta por naturaleza y conducirá al trato lnequltativo o, de plano 
a la desaparición de la parce más debil, que en este caso es el ejido. 

Es por sistema de asoclacilm que plantea, que el proyecto de Ley asu· 
me características que podrían entrai'iar un peligro para .los ejidos y co 
munldades, porque dupllca y en diversos casos contradlce a las figuras 
de organización ya existentes en el medlo rural, derivada de las leyes 
General de Crédito Rural, Federal de Reforma Agraria, y de Fomento 
Cooperativo. 

El proyecto descansa en la lnc:orporacl.6n de ejidatarlos y comuneros a 
tftulo individual, con sus correspondientes parcelas o predios, en uni
dades de producción, constlNldas en asoclaci6n con pequenos· propieta
rios y terceros en general. De ocurrir esto, se vloladan asr, expre
samente las disposiciones que dan al ejido personalidad jurtdlca y ca
p3cidad para administrar el total de recursos oon que fueron dotados; 
se ignorarAn Jas disposiciones organizativas de Ja Ley Federal de Re
forma Agraria y la Ley General de Crédito Rural, · bAsicamente sobre 
eJ establecimiento de autoridades Internas y de su sistema de programa
ción, lo que propiciaría de éste modo, una disoJuci6ri progresiva del e-

. jido y de Ja comunidad y la virtual privatización de sus recursos. 

Por el contrario, para los pequei'ios propietarios y terceros, no se es
tablece ninguna clase de restricción respecto al tamam de las asocia· 
clones o unidades de producción en las que pueden participar. Esto aus . 
pie larra de hecho una acumulación en mame ¡r ivadas y la virtual recoñs 
titución de los latifundios. En otras palllbras: ante la sitilación actual -
a la defensiva respecto del capitalismo en que se halla el sector social 
agropecuario, podrían auspiciarse vías legales inconstltuclonales que -

· podrían convertir. a corto plazo, a ejldatarios y comuneros en asala
riados de su propia tierra, sin garantfas legales sobre su condición la 
~raL -

En virtud de ló anterior, .ia Dtputación Obrera considera que deber(a -
apoyarse e imptrlsarse la asociación entre iguales en Jos niveles de ba
se; a partlr de ese paso, las condiciones de deslgualdad se alterarran 
favorablemente para las mayorías. 

Las formas Melcas de organlzacl6n deben ser el ejido y la comunidad. 
aprovechando una estructura existente y su personall~d jurídica de acue! 
do a lo ya previsto en la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley de · 



Crédito Rural. En el caso de la pequeña propiedad mlnifundista las or
ganizaciones a impulsar y promover, son las que lmpllquen un sentido 
de cooperación como las sociedades de producci6n rural o figuras simi 
lares, que al igual que al ejido y la comunidad, se encuentran previs:
cas en Jas legislaciones citadas. 

AdemAs, de llevarse a la práctica, extenderse y generalizarse Ja asocia
ci6n de ejldatarlos o comuneros con pequei'los propietarios, en lugar de 
pequena propiedad con ejido y comunidad, inevitablemente se estlmularran 
procesos tendientes a desarticular a éstos Clltimos, lo cual contaría los 
principios de cooperacl6n solldaria y trabajo colectivo en que el ejido y 
la comunidad descansan. y, en concrapartlda, promoverfa formas indivi
dualistas y egoístas de trabajo y distribución. 

Dice el Partido Revolucionarlo · Institucional en su Declaración de Princi
pios: ••capítulo XIII EL TRABAJ) DE LA TIERRA •••• "El J>.utido reconoce 
la necesidad de que el ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad, 
que son formas de producción garantizadas por nuestra Ley Suprema, go
cen de apoyo y protección del Estado. Al mismo tiempo, sostiene que es 
de mayor urgencia y signlflcación revolucionarla que la pequeña propiedad 
se vincule cada vez mAs mediante fórmulas de cooperación efectiva y ple• 
na coincidencia de objetivos. al sector social de la producción agropecua• 
ria, para que ambos reafirmen su naturaleza Inconfundible como elementos 
a trnes de un sólo sistema constitucional... · 

Claramente se vé la intencl6n y declsi6n partldlsta de asociar, en verda
deros términos de igualdad a sectores de producción entre sf, y no a ln• 
dlvlduos; para garantizar que aquella asociación resulte · recfprocamence' be· 
néflca y no vaya a desernh.>car en la absorción de uno por el otro, como 
de hecho podrCa ocurrir al asociarse individuos. 

La privatización del secror social agropecuario, o su absorción y nuliil· 
caci6n por el a.rea privada capitallsta, tendría ~l ocurriese. dos conse
cuencias naturales. 

Primera; desaparici6n paulatina, pero inminente del ejido y la comunidad; 
ace.leracl6n de un desarrollo eminentemente capitalista que por virtud de 
la penecraci6n de las empresas transnaclonales y de las leyes de accl6n 
del capltal, conduciría a la consolidacl6n de un modelo de capltallsmo 
subdesarrollado y dependiente. 

Segunda; el Estado Mexicano pudiera perder una de sus mAs sl>lldas bases 
de sustentación polrtica y una de Jas razones, por t!l mlsmo gestada y pro 
movida, de su propia existencia; la propiedad social agraria. Jos ejidos -
y las comunidades; perdida que de producirse signlflcarfan un deterioro de 
su naturaleza orlglnaria y consecuentemente Jo debilitarían sensiblemente 
en su capacldad de rector y conducror de la transformacl6n de pretexto 
de la modernidad y eficiencia de las fuerzas productivas, lo cual constl-



culr(a una grave ·amenaza al carActer revoluclonarlo, nacional, demo· 
crAtico y popular del Estado Mextcaoo, y un avance del proyecto oll
gárqulco que recrudecerra la concentracl6n de la riqueza y del lngre· 
so nacional en una breve minlrra. Asr planteada, ésta cuest16n resul
ta definitoria del rumbo del país. 

Todo lo que atente contra la fortaleza. del ejido y la comunidad es re
prochable; todo Jo que conduzca a su debllitacl6n y desaparlcl6n, una 
grave responsabllldad hlst.6rica. 

No debe perderse de vista. como qued6 consignado en la Reunl6n Na
cional para el Desarrollo Rural organizada en julio de 1979 por la Qm 
!ederacl6n de Trabájadores de México, reunl6n en la que participaron -
los mAs distlnguldos polftlcos y especialistas del pare en Ja materia, • 
que el Art(cuJo 27 Constitucional, adem4s de consignar los princlplos 
de soberanía y titularidad de Ja Nacl6n sobre su territorio y recusas 
naturales, slgnUlca la elevacl6n a rangn supremo de los derechos de 
los campesioos, elemenros Jos anteriores que aon esenciales para la 
organlzacl6n econ6mico-eoclal de la Naci6n; prlnclpios y derechos que 
recogen Jos antecedentes de la Herencia de Morelos, de Benito ju!rez 
en las Leyes de Reforma, del Programa del Partido Liberal de Andrés 
Mollna Enriquez, de los Planes de Texcoco, de Ayala, de San Luis y 
de Guadalupe; prlnclplos y derechos que constituyen parte esencial de 
las garantras soclales en cuanro lmpllca la organlzacl6n econ6mica pa
ra promover la justlcla y equidad, o en otras palabras, la nueva so
ciedad, la democracia social como objetivo superior y culmlnante de la 
Revoiucl6n de M!xico. 

En su lnter:vencl6n en la reunl6n cetemista arrlba sena.lada, alguoos 
destacados investigadores y expertos en ecorom[a agr(cola, comentaron 
tres mltos que circulan como verdades sobre los problemas del campo 
y de .los campesinos de M!xlco, pero que en realldad encubren los ver-

. daderos intereses que promueven. El primero, que los tnexlcanos oo 
somos capaces de producir los allmentos que necesitamos. El problema 
oo es que oo podamos producir los aumentos -seftalaron-, el problema 

" es c6mo estarnos usando nuestros recursos para producir allmenti)s; 
el problema es que una parte importante de nuestros mejores recursos 
han caldo en manos del agronegnclo nacional e internacional, que la C! 
nallza a destloos dlstlntoe a loa que a nosotros interesa. El segundo -
·.es. el mlro de Ja ellclencla. Se dlce que s6Jo Jos grandes productores 
·prosiguen Jos lnvestlpdores- pueden reallzar con dinamismo, con efl
clencla la producclt>n de alimentos que oos hace falca; se dice para apun 
talar esa · aflrmacl6n que sOlo el 12 por ciento de los predlos aportan eT 
50 por elenco del va.lor de Ja produccl6n. He aqur una falacia mAs; apo! 
tan 161o el SO por ciento del valor de la produccl6n cuando poseen el 
70 por elenco de .loa recureoe productivos: el agua, la mejor tierra, el 
caplral, el equipo, .lo• lnaumo1 y todos los recursos necesarios para p~ 
ducir. Bl tercero ea el milo de la orpnlzacll>n poUtlca de los campesl 
nos,· la organlzacl6n que permltlrA a Jos carnpesloos enfrentarse a sus -

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



explotadores y descubrir nuevas vfas, nuevas· poslbllldades de desarro-
1Jo productivo y social. Es la poslbllldad de que los campesinos consigan 
para sr mlsmoe los recursos estatales que son indispensables para que 
se desarrollen. 

AdemAs de las reflexiones anteriores, deseamos plantear algunas otras 
que no carecen de relevancia. 

l. El proyecto de Ley plantea la necesidad de incrementar la producti
vidad agropecuaria, y para tal efecto, promueve la maquinización de las 
laboree del campo y eleva este propósito a rango de inter~s pCibllco. 

Siendo positiva la finalidad que se persigue, resulta obvio que la maquin! 
zac16n indlscrimlnada y oo selectiva, podrfa propiciar un desplazamiento 
masivo de la mano de obra y desempleo consecuentemente. 

Creemos que debía plantearse una política de modernización del Sector 
Agropecuario y Forestal, que. sin romper abruptamente con las tradlcloné 
tecnol6glcas y socioculturales del medio rural, las consideren, las reto 
men y a partir de ellas, impulsen la modernización del Sector. Aslmis 
mo, ponderar equlllbradamente la necesidad de modernización del Sec_
tor Rural con el prop(>sito de generación de empleos. 

Asimismo, estimular a Jos mismos productores der ejido y de la peque 
i\a propiedad, para que establezcan con recursos propios o credlticlos
sus centrales de maquinaria, situación que contempla las Leyes de Re
forma Agraria y de Crédito Rural. 

En este mismo sentido, parece conveniente relegar a segundo término 
el objeto de la rentabllldad del agronegocio y anteponer Jos de autosu
llclencia alimentarla y generaci6n de empleo. 

2. El procedimiento que propone el proyecto de la ocupación de tierras 
oclosas, pudiera propiciar el rentlsmo, ademAs de que sus disposiciones 
dlscrlmlnan el ejido respecto a la pequefta propiedad. En ésta, la ocu~ 
cl6n puede ser indefinida y el propietario reclblr ele.lo tras ele.lo, la ;':' 
renta correspondiente; en cambio, el ejldatarlo estaría sujeto a las dls 
posiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria que mencionan la ocio 
aldad con la suspencl6n y prlvatlzacl6n de sus derechos. -

La posibllldad de que la peq1,1ena propiedad esté sujeta a una ocupacl6n 
permanente, podrfa violar el texto constltucl.onal que s6lo declara inafec 
table a la pequena propiedad agrCcola en explotaci6n. -

La raz6n que fundamentalmente motiva la ociosidad de las tierras agrr
colaa es la aslgnacl6n Insuficiente de recursos para su explotacl6n, o 
su falta de dlsponlbllldad (agua, insumos tecnol6glcos, créditos etc.) y 
e6lo en segundo térmlno el desinterés de los poseedores o usufructuarlos 
tlerra para hacerla producir. Nos parece injusto que el proyecto respon-



sabllize de las fallas a qulenes no son slno las vrctimas del abando 
no , més aCm, que los trate como dellncuentes civiles. -

3. El tratamiento que el proyecto propone para loe terrenos de agos
tadero susceptibles de cultivo, en sus términos, podrra resultar aten 
tatorlo de las disposiciones constltuclonales y reglamencarlas correS
pondlentes, debido a que a la pequei\a propiedad se apllca la afecta .. 
clón y no la expropiacl6n y tratAndose de los terrenos ejidales, éstos 
no pueden ser expropiados, sino que en su caso se impone el reaco
modo y la aceptaci6n de nuevos miembros. 

Quiz~ fuera correcto lnclulr una reglamentac16n exclusiva para los pe·•: 
quei'!os propletarlos que cuentan con certUlcado de inafectabllldad gana
dera y establecer reglas para que las tierras, conforme a su claslfl
cación, se destinen excluslvamente a un uso que corresponda a su ap .. 
titud productiva. 

De acuerdo con las dlsposlclones vigentes, procede el otrogamlento del 
certlflcado de lnefectabllldad agropecuaria, cuancb en los terrenos con· 
slderados de agostadero, se pueda combinar la producciOn de forrajes, 
para el ganado, con las poslbllidades de comerclar los excedentes. En 
tal e.aso, las tierras se consideran como agrfcolas y sunen sus efec
tos para aplicar Ja tabla de equivalencias . y determinar la superficie ln . 
afectable. C.On la reforma que propone el proyecto., parecerfa obllgato-: 
rlo expedir certificados de lnafectabllldad ganadera. 

Consideramos que el espfritu de toda Ley que . regule el Sector Agrope
cuario y Forestal, debe ser el de estimular al sector ejldal y a los -
pequei\os propietarios de predi.pe iguales o menores a la dotacl6n ejl
dal medla de Jas diferentes reglones del pafs • . 

En el futuro los recursos nacionales deben destinarse preferentemente 
a su explotaci6n o usufructo social y colectivo, y las afectaciones y ex
propiaciones de tierra bajo condiciones de llegaHdad aplicarse a dota
ciones ejldales • 

..- . En el apoyo y asistencia al campesino, con todos los recursos del Esta
do para su organlzacl6n econ6mica y su desarrollo social; en el estrmu· 
lo a todas las formas de asoclaci6n y solldarida~ sociales¡ en el forta
lecimiento de la alianza de obreros y campesinos entre sr y de éstos 
con el Estado para produclr bienes y allmentos suficientes y elevar las 
condiciones de vida materiales del pueblo, estA la clave de un desarro
llo nacional equilibrado y justo, estA la fuerza y la lrreverslbllldad de 
nuestro proceso revolucionarlo. 

Respecto a ~a grandes problemas del campo, en la misma Reunl6n Na
cional para el Desarrollo Rural, dljo don Enrique Ramfrez y Ramlrez 



distinguido trabajador intelectual y político mexicano; .. y frente a eso, 
no esa caricatura de solución que viene ofreciendo la reacción nacio
nal desde hace cincuenca años que yo escucho a los seudos expertos 
agrarios de la reacción · nacional y a veces acompailados por algunos 
intelectuales claudlcantes que dicen que la descapltallzaclón del cam
po y la miseria en el campo se deben al ejido y se deben a la Re
volución Mexicana, y que la gran solución consiste en entregar el -
campo al caplcallsmo privado ••• "( ) Organizar la economía nueva del 
campo, con nuevas formas de organización del trabajo cooperativo, 
con formas de c:ooperacl6n de solidaridad social, apoyado con todos 
los recursos del Estado y fundAndose sobre la Allanza de las clases 
trabajadoras. No puede ser otra la baee de la Alianza para la Produc 
ción tan pedida y tan requerida y can ansiada por el Presidente José -
L6pez PortUlo. Pero yo lo quiero decir con toda claridad: sin base 
en la alianza obrera y campesina de la clase media, sin base en la 
allanza, en la lntellgencla de los obreros y los campesinos y la cla
se media y el Estado, no hay alianza para la producción posible. No 
puede tener éxito". 

Por lo que se reflere a la iniciativa de reformas adicionales a la Ley 
Federal de Reforma Agraria, resulta conveniente ana.Llzar con espe· 
ciaJ cuidado las disposiciones que definen los elementos Integrados de 
los terrenos de agostadero, así e.orno los que establecen los requlsl· 
tos previos a la expedición de certificados de lnafectablHdad de peque 
i\a propiedad ganadera, con el ffn de no introduclr flguras jurfdlcas que 
p.:xirfan tutelar intereses legítimos 

Las anteriores consideraciones bastan para fundamentar Ja soHcltud de 
la dlputaclón obrera en el sentido de que estas e.omisiones, en el con
texto de por una parte, preservar, ampliar y fortalecer el sector so
clal agropecuario que coneagra el régimen conscicuclonal de tenencia 
de la tierra, y, por la otra, de lograr una mayor eflclencla produc
tiva para alcanzar la autoeullclencla a.llmentaria del para, estudien -
exhaustivamente, en el plano que estimen razonable, el proyecto de -
Ley de Fomento Agropecl.tario y la iniciativa de adlclonee de la Ley 
Federal de Reform~ Agrarla, y resuelvan lo conducente en asuntos que, 
como queda vlsto y fundamentado, resultan de trascendencia vital para 
el desarrollo naclonal;. 



ANEXO: ll 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

Tftulo Prlmero. 

Disposlclones Generales. 

ARTIWLO lo. Esta Ley tiene por objeto el tomento de la produccl6n 
agropecuaria y forestál, para. satisfacer las neceeldades naclonales y 
elevar las condlctOnes de vida en el campo. 

ARTIOJLO 2o. Las dlsposlclones de esta Ley son de orden pO.bllco e 
lnterés soclal. ' 

Al\TIOJUJ 3o. La apllcacl6n de Ja preaente Ley queda a c.argn de la 
Secretada de Agrlcukura y R-ecuraoa Hldrlullco1 en coordlnacl6n con 
la de la Reforma Agraria y demAs dependencias del Ejecutivo FedenJ.. 
.segOn sus atrlbuclones. 

ltn este Ordenamiento la Secreatrla de Agricultura y Recursos Hldrlu 
licos serA designada como la "Secretarfa... · -

A RTIClJLO 4o. C.Orresponde a la Secretada, en cumpllrplento de esta 
Ley: 

L Planear, organizar, fomentar y promover la produccl6n agropecuaria 
y forestal. · · 

11. Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desa
rrollo Agropecuario y Forestal, recabando previamente la oplnl6n de loe 
comités dlrectiv~s de dlstrlroa de temporal. · 

lll. Realizar estudios técnicos que permitan senaJar Jos cultlvos agrfcolas 
y las actlvldades ganaderas y forestales que resulten mayormente produc 
tivas, dando preferencia a los productos bAslcos, de acuerdo a las dls--
tintas c:ondlclonea ecol6glcas y socloecon6mlcas de zonas determinadas. 

IV. Escudlar alternativas sobre las actlvldades susceptibles de realizarse 
en cada regl6n ec:oJ6glca. 

V. Proponer el uso apropiado . de loa suelos, con objeto de aumentar Ja 
productlvldld. · 

VI. Evaluar por clclo y de acuerdo al tlpo de cultivo las actividades y rea 
llzaclone1 a¡ropecuarla1 y forestales que prevea el plan, dependiendo de -
cada re116a. · 

' 



Vil. Reallzar y mantener actualizados los estudios cécnlc.os sobre la 
aptitud productiva y claslflcacl6n de los recursos agrCcolas, pacua
rios y forestales; asr como los inventarlos regionales correspondle.!! 
tes. 

VIII. Promover y apoyar Ja organlzación de los productores rurales 
para el cumpllmlento de los programas, la comercialización de sus 
productos' y para alcanzar objetivos de inter~s comCm. 

OC. Autorizar la importacl6n o exportación de los productos agrope
cuarios y forestales, aer como maquinaria, refacciones e implemen
tos agrícolas, semillas, fettlllzantes y plaguicidas en coordlnaclón 
con la Secretada de Comercio, de acuerdo can sus respectivas com
petencias. 

X. Favorecer la dlsponibllldad de semlllas mejoradas, fertilizantes 
y demb insumos en atención a requerimientos de la producclvidad y 
Ja producclón. 

XI. Determinar .o proponer en su caso los estímulos mAs eflcaces pa
ra la pobJaci6n· ~ural, y adoptar las medidas complementarlas que se · 
requieran para' llevarlos· a la pdctica. 

XII. Proponer la fljaclón de preclos de garantfa a los productos hAsl
cos y oleaginosas. 

Xlll. Intervenir en los distritos de riego, de drenaje y proteccl6n con
tra las inundaciones en la apllcac16n . de este ordenamiento y de la Ley 
Federal de Aguas. 

XlV. Delimitar, establecer e intervenir en loa distritos de temporal. 

XV. Intervenir .en la declaratoria de tierras ociosas .de propiedad par
tlc~r y determinar fiU explotaci6n. 

XVI. · Emprender acciones de promoción y fomenr.o de las actlvldades a
grícolas, pecuarias y forestales. 

XVII. Dlfundlr profusamente, por Jos medlos a su alcance, el Plan Na• 
clona! cuando haya sido aprobado. 

xvm. Las dem4s facultades que Je contleren a ésta y otras Leyes y 
sus Reglamentos. 



Tftulo Segundo 

Plan de Desarrollo y Programa 

Capftulo L 

De Ja Planeacl6n Naclonal. 

ARTIOJLO So. La Secretaría atendiendo la opinión de Jos productores 
agropecuarios en sus distintos niveles y con base en .la inlormaclóp de 
que disponga y la que recabe de las entidades del sector pClbllco, pri • 
vado y soclal, elaborad con Ja lntervenclón que le corresponda a la 
Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, el Proyecto del Plan Nacio· 
nal de Desarrollo Agropecuarlo y Forestal que pro¡x>ndrA a la aproba· 
clón del Ejecutivo Federal. 

ARTlaJLO 6o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Fores
tal deberA considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos de 
que disponga en Jos dietrlro• de rlepp y de temporal. y en general Jos 
del sector rural, pera la satlsfacc16n prloriraria de las necesldades a-

lllmentlcias de la poblac16n del país, las de la lndustrla y .las de la ex
portación cuando convenga conforme a los requerimientos de la economía 
nacional asr como para obtener la elevacllm de las condiciones de vida 
y de trabajo en el campo. 

ARTIQJLO 7o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuarlo y Fores
tal lndlcarA: 

l. Los objetivos del sector de actividades agropecuarias y forestales, 
a corto, mediano y .largo plazo. · 

Il. Las metas especUicas de produccll>n que habrAn de alcanzarse en el 
tiempo, por estaciones, clclos, cultlvos, plancros u otras modalidades, 
asr como las circunecrlpclones en las que deban lograrse, de acuerdo a 
requerimientos expresos en los niveles naclonal, reglonal, estatal, mu· 
nlcipal o local que corresponda. 

111. El monto de las lnverslones pClbllcas que deban realJ.zarse para el 
logro de los objetivos y metas del Plan, asr como para la organización 
de los campesinos con los mismos propósitos. 

IV. En su caso Ja menci6n de los problemas de tenencia de la tierra 
y derechos sobre agua• que puedan constituir impedimentos para la rea
llzaci6n del plan, ase como las recomendaciones y proyectos de refor
mas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer al cum
pllmlento de las mecas propuestas. 

V. La incervencl6n que corresponda al sector pQblico en materia de ca-
. pacltac~n, 1nvestlpcl6n, extenelonlsmo, obras de infraestructura, crédito, 
Insumos, equipos, instalaciones, y demls elementos que propicien la pr.2. 



duccl6n y Ja productlvldad as( e.amo las pro¡:Íoclciones sobre la parti
clpaclón de otros sectores. 

VI. Las necesldades de ac.opio, almacenamlenco, transporte, distribución¡ 
y comerciallzación de Jos productos. 

Vil. Las posibllidades consecuentes para el establecimiento, complement 
o mejorra de las agroindustrlas. 

VIII. La estimación de los recursos materiales o flnancieros convenien
tes a la reallzacUm del plan. 

IX. La intervención que deban tener las depe,1dencias del Ejecutivo Fede
ral y las entidades del sector .paraestatal de acuerdo c.on su competencia 
y funciones, para soporte Y· cumplimiento del plan y los programas que 
de él deriven. 

X. As[ e.orno las demás medidas necesarias para e.1 cumplimiento de di 
e~ pla~ -

ARTlaJLO So. La SecretarCa de Programación y Presupuesto intervendrA 
conforme a sus facultades, para hacer compatlble el Plan Nacional de De 
sarrollo Agropecuario y Forestal c.on el Sistema Nacional de Planeación,
as( como para autorizar en su oportunidad las aslgnaclones presupuesta
les de los programas que apruebe el Ejecutivo Federal. 

ARTla.JLO 9o. Una vez aprobados por el Presidente de la República, 
el Plan y sus Programas, serAn obllgatorlos para el sector ptíblico fede 
ral y su ejecución podrA concertarse con Jos Estados de la Federaclón:
e inducirse o convenirse con los sectores social y privado de acuerdo 
con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a 1a organlza 
cl6n de los productores. -

ARTIOJLO lOo. La Secrecarra coadyuvad con Jos gobiernos de los Esta
dos. a la Planlflcaci6n del Desarrollo Agropecuario y Forestal de cada -
·Entidad, conforme a Jos llneamlentos y prioridades establecidos en el -
plan, a . fin de. organlzar a Jos dlstlntos sectores de la C.Omunldad y CO,!! 
car con su partlclpación en el logro de las metas estatales de produc--

. ci6.n y· productividad, asr como para emprender las acclones conducentes 
a la ejecucl6n del propio plan. La Secretada, cor. respeto absoluro a la 
soberanra de los Estados, podrA. documentar los compromisos que se -
concerten con ellos en relaclón al plan. 

ARTlaJLO llo. El Plan aprobado por el Ejecutivo Federal podrl ser 
modlflcado en los términos que asr Jo sugiera la lnformacl6n subsecuen
te. Los ajLB tes, rectif.lcaclones, adlclones o modalidades supervinlentes , 
deberAn ser Igualmente aprobadas por el Ejecuclvo. 



Cap(tulo lI 

De los Programas. 

A RTIOJLO 120. Para el cumpllmlento de las metas concretas del Plan 
Naclonal de Desarrollo Agropecuario y Forestal, ldentiflcadas en el tle,!!1 
po y el espaclo, la Secretada propondrA al Ejecuclvo Federal, para su 
aprobacl6n, los programas normales y especiales que a tal fln resulten 
convenientes. 

A RTla.JLO 13o. En Jos casos de abatlmlento de la producción planeada, 
la Secretarfa formulad programas de contingencia por zonas o reglones 
del para, con objeto de corregir faltantes de los productos Msicos des
tinados a satisfacer las necesidades nacionales. 

ARTiaJLO 14o. Los programas de contingencia deberAn comprender loe 
apoyos téc nlcos, de crédlto, lnsumos e lnverclones y demAs que se re 
quieran a fin de llevar.los a la prAcclca. -

ARTICULO 15o. Para .la ejecuci6n de loa programas de contingencia Ja 
Secretarla propondrA al Ejecutivo Federal la pattlcipaci6n que corres
ponda a las dependencias y entidades de la Administraci6n PQbllca Federal. 
y 1a deblda coordinación con los gobiernos estatales y municipales, asr · 
como con Jos sectores social y privado, segQn .lo dlspuesto por los Ar
tCculos 9o. y lOo. 

·A RTIOJ LO 16o. La Secretarfa realizar§ promociones de acuerdo a. pro
gramas espec(flcos de Incremento de la productividad y la producclOn 
para dar cu~pllmlento a loe programas que se deriven del plan. 

ARTIOJLO 17. La Secretaría sed la encargada de cumpllr y coordinar 
las acciones programadas, obligatorias para las entidades del Sector PQ
bllco Federal, que se deriven del plan autorizado por el Ejecutlvo de la 
Unl6n y promoved las acciones convenientes para concertar compromi
sos programAtlcos con las autoridades estatales y aceptaclones y conve-

.- nlos con Jos sectores social y privado. 

Asimismo promoved el adecuado aprovechamlento de las tierras agr(
colas, pecuarlae o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenen
cia, para alcanzar los mAxlmos de su potencialidad productiva. 

A RTlaJLO 18. La Secretaría . promoved , cuando convenga, el cumpll
mlento de los programas que se elaboren para alcanzar los objetivos 
y mecas del plan. por medio de áreas productoras de acuerdo con las 
caracterrstlcas de Jaa tierras y las de la regi6n en q11e se encuentren. 

ARTlaJLO 19. Para Jos efa:tos de esra Ley, serAn reconocidas como 



4reas productoras las superficies de terrenos que registre la Secretarra, 
a sollcitud de los lnteresados, y que comprendan una clrcunscripción ce 
rrltorial definida, integradas con las tierras de ejidos, comunidades, co
lonos o pequei'los propletarlos, cuando expresen su voluntad de alcanzar 
las mecas programadas conforme al orden que proponga la Secretaría. 

También serAn conslderadas como Areas productoras las clrcunscripclo
nes compactas en que operen toda clase de organlzaclones, asociaciones 
y unldades de producclón que sean reconocldas por ésta y otras Leyes. 

ARTIOJLO 20. La Secretaría harA una escimacl6n técnlca de la capacidad 
productlva de las 4reas productoras en funcl6n de las mecas u objetlvos 
que se quieran alcanzar, y estableced un cacAlogo de las mismas, de a
cuerdo con su naturaleza, ubicaclón y demAs caraccerístlcas. 

ARTICULO 21. La Secretaría det>er! estimar la participación, concertada 
o inducida, que espec(flcamente cendrAn las Areas productoras en el cum
pllmlento de los programas que se formulen de acuerdo con el plan. 

ARTIOJLO 22. La Secretaría, ·en coordinación con la . de Reforma Agrarla 
en su caso, mantendrA accuallzado el catAlogo de las Aretis productoras. 

Título Tercero. 

Organización de la Producción. 

Capítulo l. 

De los Distritos de Temporal. 

ARTICULO 23. Los Distritos de Temporal comprenderAn zonas con carac 
tedscicas ecoll>glcas y socioecon6micas similares, para las cuales Ja Se": 
cretarfa adoptad las medidas conducentes a ffn de apoyar la producción. 

ARTlaJLO 24. El establecimiento y dellmltaci6n de los distritos de tem
poral se determlnarAn por acuercb del titular de la Secretarfa que serA 
publicado en .el "Diario Oflcial" de la Federaclón. Los Distritos de Rle
go se rigen por la Ley Federal de Aguas. 

ARTIOJLO 25. La Secretaría comprenderA dentro del Plan Naclónal de De
sarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los te
rrenos de temporal, consldera!Kfo las caracteríetlcas del clima, la regula
ridad de los ciclos pluviales y demAs condlclones naturales favorables a 
la producclón. 

ARTIOJLO 26. La Secretaría recabad. Ja información correspondiente a la 
ejecuclón de las obras de infraestructura adecuadas para el fomento· de la 
producci6n en zonas temporalerae, a fln de que se incorporen a los pro
gramas que se propongan y autorice el Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Programaclón y Presupuesto. 



ARTlaJLO 27. En cada Dlstrlto de Temporal se lntegrarA un Conité 
Directivo con el representante de la Secretar[a en la Entidad Federa
tiva de que se trate y con los delegados de las dependenclas técnicas 
de la Secretaría que corresponda junto con un representante de la Se· 
crecarra de la Reforma Agraria en carncter de Secretario. 

Igualmente formarlo parte de dichos comit~s dlrectivos un representan 
te de cada una de las organlzaciones nacionales de ejldatarlos, de los 
comuneros, de Jos colonos, de Jos pequeoos propietarios, asr como de 
las entidades siguientes: Banco Nacional de Crediro Rural, S.A., que ope
re dentro de la zona, Aseguradora Nacional Agrfcola y Ganadera,S.A., 
Fertillzantes Mexicanos, S.A., C.Ompai'iía Nacional de Subsistencias Popu· 
lares, Servicios Ejldales, S.A. y en su caso, representantes de cualquier 
otra entidad de la Administración P6blica Paraestatal, que operando den
tro de las zonas de que se trate, tenga relacl6n por su actlvidad con el 
Sector Agropecuario. PodrAn acreditar un representante ante los comités 
directivos, los gobiernos de los Estados y de los Municipios a que co
rresponda el Dillrlto de Temporal de que se trate. 

A RTlOJLO 28. Los C.Omités Directivos de los Distritos de Temporal 
deberln reunirse periódicamente bajo la presidencia del representante 
de la Secretarra. 

ARTlOJLO 29. Los Comités DI rectivos cendrAn las siguientes facultades: 

l. Aprobar los programas agropecuarios del distrito de temporal, toman· 
. do como base las directrices que sei'iale la Secretaría conforme al Plan 

Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 

11. Vigilar la ejecución_ de los programas especfficoe autorizados. 

lll. Autorizar los programas de asistencia técnica y extensión agropecua
ria correlativos, de acuerdo con las dlsponlbllidades de personal y equi
po del Distrito de Temporal. 

, IV. Promover entre los productores temporaleros que integren el distri
to la aceptaci6n de los programas aprobados. 

V. C.OOrdlnar la organlzaci6n de los productores temporaleros del dlstrltq 
para facUltar su acceso al crédito oflclal y. privado, asr como la presta
cl6n de Jos servlclos de aalatencia técnica y comerciallzaclón de sus pro
ductos. 

VI. Formular y proponer a las instituciones del ramo los programas t~c
nlcos de créditos de avro y retacclón, destlnados a la produccción de loe 
Distrl~s de Temporal, aar como el aseguramiento de cultivos y ganado. 

VIL Supervisar el desarrollo de los programas y los ajustes que impongan 
las condlclones prevaleciente• en la reglón y las propias de cada dletrlto. 



Vlll.o· Formular y promover programas de abastecimiento de insumos, de 
acuerdo con las recomendaciones de los centi:os de investlgación agrope
cuaria localizados en Ja reglón o en otras de similares caracter(sticas 
ecológicas. 

IX. U>nocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las 
lnstrucclones y recomendaciones que deban observarse en la elaooraci6n 
de los programas futuros. 

X. Analizar y aprobar en su caso, los proyectos de obras de infraestruc
tura y comerciallzacl6n, teniendo en cuenta la repercusión econ6mica y so 
clal de las mismas. -

XI. Solicitar la parciclpaclón de aquellos representantes de organizaciones 
que deban ser escuchadas Por estar vinculadas al proceso productivo del 
Distrito de Temporal correspondiente. 

ARTIOJLO 30. Para apoyar las funciones de los Comités Directivos de los 
Distritos de Temporal, la Secretarfa integrad comités técnicos, con re
presentantes de las unidades técnicas correspondientes de la mlsma Seer~ 
carra, a los cuales y cuando se requiera su concurso, podrán ser invita
das y agregarse otras dependencias o entidades de la Administración PQ
bllca Federal. 

ARTlaJLO 31. l-os Comit~s Dim:tlvos llevadn a cabo evaluaciones perió
dicas, para comprobar el cumplimiento de los programas o corregir éstos 
con relaci6n a metas y objetivos. 

Cap~tulo · ll. 

De las Unidades de Producci6o • 

. ARTICULO 32. Loe ejidos o comunidades poddn lntegrar mediante acuerdo 
voluntario, unidades de produccl6n asoclAndoee entre s[ o con colonos y -
pequeoos propietarios, con la vlgllancla de la Secretada de Agricultum y 
Recursos HldrAuHcos. 

Participad Ja entidad p(lbllca del riesgo compartido s61o en los casos que 
seftala el Artículo 55 de esta Ley. 

Las unidades de produccl6n que se integren con ejidos y comunidades en
tre sr, con la particlpacl6n del Rles~ C.Ompartldo, en los términos del 
pArrafo anterior, se reglrA .exclusivamente por las disposiciones aplica
bles de la Ley Federal de Reforma Agrarla. 

ARTIOJl..O 33. Las Unidades de Produccl6n, conforme a las metas de los 
programas, tendrAn por objeto la produccl6n agropecuaria y podrln prever 
el uso de espacios comunes, construccl6n de obras de provecln cornean. u
tlllzacl6n de equipos, prestacl.6n de servicios en mutuo beneficio y las de
mAs modalidades que mejor proplclen el logro de las metas. 



··. · ARTIOJLO 34. Para la U>nstltucl6n de las Unidades de Producción has- · .,, 
tarA que la misma se haga constar en acta por los interesados ante no-
carlo pClbllco, o e1~ su defecto, alguna autoridad admlnlstratlva federal que 
despache en el k.gar. Las unidades de Producclón, con la conformidad de 
la Secretarfa de la Reforma Agrarla, deberAn reglstrar sus actas consti
tutivas en la Secretaría, las que serA.n examinadas por ésta para su apro 
MC~L -

Las resoluclones correspondientes deberAn emltlrse dentro de los 15 dfas 
s lgulences a las instancias relatlvas. 

A RTia.ILO 35. Las Unidades de Producción debidamente registradas, ten
ddn capacidad jurídica para realizar Jos actos y contratos necesarios pa
ra alcanzar sus propósitos, incluso contratar traMjadores. Las Leyes res 
peccivas regirAn en cada caso los actos jurídicos que resulten y la masa -
del producto responded por los compromisos contraCdos por la unidad co
mo tal. 

Las Unidades de Producción no modificarAn el régimen jurfdlco de los ejl
dos y comunidades, nl afectarAn los derechos y obllgaclones de Jos ejlda
tarlos y comuneros, tampoco podrln modlflcar la sltuacl6n jurídica de las 
pequei'las propiedades, nl las causales de afectacl6n agraria. 

A RTla.ILO 36. Sed condlcl6n inexcusable para establecer Unidades de Pre 
ducclón, que los ejidatarios y comuneros que en ella se integren, trabajeñ' 
directa y personalmente la tierra, excepto en los casos autorizados por la 
Ley Federal de Reforma Agraria. Se propondrA en el proyecto de la uni
dad correspondiente la forma en que convenga, en su caso, recibir anticl
pos por su trabajo. 

ARTla.ILO 37. Las Ü"ldades de Producción tendrAn un término fljo, pro
rrogable por acuerdo de las parces y con aprobación de la Secretaría. 

Cuando se prevea la amortizacl6n de lnverslones la Secretada autorlzarA 
los plazos que en cada caso se requleran. 

·· ARTIQJLO 38. En el caso de confllctos o indeflnlclón de derechos, rela
tivos a las unidades de pmduccl6n, antes de acudlr a las autoridades com 
petentes· que de acuerdo con la materia deban lntervenlr, sed menester -
agotar el procedimiento administrativo ante la Secretaría que, a sollcltud 
de las partes, podrA actuar ademAs con flnes de conclllación y arbitraje. 

ARTIOJLD 39. Poddn integrarse unidades de producci6n respecto a tie
rras de eX¡>lotacl6n .ganadera, cuando cumplan con las slposiclones del 
presente título que Je sean aplicables, a juicio de Ja Secretaría. 

ARTIOJLO 40. Las partes en las Unidades de Produccl6n podrAn interpo
ner el recurso a que se refiere el artrculo 100 de esta Ley en lo condu
cente. Cuando el recurso 119' interpuesto individualmente a6lo se tendrA 



en cuenca el derecho que aslsta al recurrente, sln afectar la generali
dad de las estipulaciones de la unldad. 

La Secretarfa tendrA facultades para interpretar, a sollcitud de la parte, 
los acuerdos de las unidades, con efectos adminiscratlvos. 

ARTIOJLO 41. En la lntegraclón de las Unidades de Producción se tendd 
en cuenta lo siguiente: 

l. Los ejidos y comunldades que deseen participar expresarAn su consen
timiento y decisiones por conducto de las autoridades que reconozcan las 
Leyes. 

U. Los ejidos y comunidades s<>Io podrán parti.cipar como unidades lntegJ:! 
les previo acuerdo favorable .de cuando menos las dos terceras parces de 
la Asamblea de Ejldatarlos y C.Omuneros. 

111. Las partes podrAn aport~r en uso equlpo, maquinaria asr como los 
demAs Insumos al objeto que especCflcamence acuerden, mismos que se
ra.o valorados conforme con las tarifas o casas de rendlmleneo que la Se
cretaría establezca. 

IV. Cualquier aportación de las partes, de la naturaleza que sea, debed 
registrarse en un llbro especial que se llevad para cal efect.o. 

V. Las determinaciones serAn tomadas por mayoría, asignando previamen
te un valor especrtlco a la tierra, lnsumos, capital y trabajo que aporten 
las partes. 

Tanto para la dlstribucl6n de utilidades como para los casos de llquldaclón 
se cendran en cuenta exclusivamente las aportaciones registradas. 

'ARTlaJLO 42. En las Unldades de Produccl6n los votos de las partes in
tegrantes se computarAn en proporclón a la unidad de superficle de terre
no que a cada uno corresponda~ La operación de las Unidades de Produc
cl6n se sujetad a las slgulentes normas: 

l~ Las partes podr4n designar, por acuerdo de las mayorfas, uoo o mAs ad· 
. mlnlstrador.es, que se acredlcarAn ante la Secrecarra y estarlo lnvestldos 
de las facultades de administración que en cada caso se estipule y tencirAn 

·las siguientes obligaciones: • 

a) DeberAn convocar a reuniones mediante notlflcaci6n a los interesados, 
cuando menos para· aprobar los planes de trabajo y de cr&llto e informar 
del resultado de las operaciones registradas en el ejercicio. 

b) C.OmunlcarAn a la Secretaría las fechas de las reuniones. A estas seslo 
nea podrAn asistir representantes de la delegaclón agraria y de las depen-= 



denclas y entidades de la Adninistración P6bllca relacionadas con la 
producción, el cr~dito, la induscrlallzaclón y la comerclallzación de los 
productos del campo. 

ll. Las partes tendrAn derecho a las utilidades, de conformidad con el 
reglamento y las siguientes normas: 

a) la tlerra, recursos materiales y trabajos aporcados serán valorados 
de acuerdo con su importancia en la producción a que se encuentren -
afectados. 

b) La Secretaría vlgllad el cumpllmiento de los plazos y fechas en que 
deban cubrirse las utilidades a que tengan derecho las parces, compro
band<> en cada caso las cantldades que por este concepto les correspon
dan. 

e) los ejldacarlos y comuneros y los pequeiios proplecarlos partlciparAn 
en la elaboración del programa de liquidación de utUldades que debed 
remitirse oportunamente a la Secretaría para los efectos del inclso an
terior. 

lll. Los ejidatarlos y comuneros, o sus Iamlliares en su caso, no podrAn 
ser sustituidos en el desempeiio del trabajo personal que les corresponda 
reallzar conforme a la Ley; an el concepto de que dicho trabajo serA re
tribuido conforme a la Ley, sln perjulclo de las sumas adicionales a que 
tengan derecho en las utllldades y otros rendimientos de las unidades. 

IV. Las parces podrán convenir la terminación anticipada de la unidad, 
siempre que no afecte a los resultados del ciclo productlvo que se hu
biera iniciado. 

Capítulo m. 
De las Tierras Susceptibles de Cultivo. 

ARTICULO 43. Es causa de utllldSd pQbllca el destino a la producción 
agrícola de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo. 

ARTICULO 44. Cuando en los térmloos del estudio que al efecto reali
ce se compruebe que se trata de cierras apeas para la agricultura, por 
su calldad y régimen pluvial de la reglón, condlclones hldrAullcas cos 
teables del · subsuelo en que se encuentren, la Secretada propondrA aT 
Ejecutivo Federal la exproplaclón de terrenos de agostadero suscepti
bles al cultivo, sln perjuicio de la Ley ·de Reforma Agraria. 

En el caso de los cerreooe de agpstadero susceptibles al cultlvo dedlca
dos a Ja ganadería, s6lo ser4n objeto de expropiación los predios gana
deros con mAs de 200 hectAreas susceptibles de explotación agrícola u
bicados en zonas con las caracterfstlcas que se mencionan en el a~r
culo 23,de esca Ley, a fin de establecer Distritos de Temporal. 



ARTIOJLO 45. La lndemnlzaclón que corresponda en t~rmlnos de Ley a 
Jos. dueños o poseedores de Jos terrenos expropiados, se cubrlrti en e
fectivo, en ~specle y dinero a su elección. 

ARTIQJLO 46. Los terrenos exproplados que resulten excedentes des
pués de cubrir las Indemnizaciones en especie quedadn a disposición 
de 1a Secreatarra de la Reforma Agraria, para necesidades agrarias -
de acuerdo con la Ley a fln de ser destinados a la agricultura. 

ARTICULO 47. Cuando la Secretaría sugiera el camblo de destino de las 
tierras de agostadero susceptibles al cultivo ejidal o comunal, la Secreta 
r[a de la Reforma Agraria, conforme a los procedimientos previstos por 
la Ley Federal de Reforma Agraria, procederá al reacomodo de las áreas 
productivas, respetando preferentemente los derechos de ejldatarios y co~ 
muneros ya establecidos. Al operarse el cambio de destino de agostadero 
aproducción agrfcola, debedn reagruparse las ti.::rras para evitar la sub
divisl6n antleconómtca. 

Cap[tuto IV. 

De la Mecanización y Servidos. 

ARTICULO 48. Se considera de lnter~s pllbllco el uso de maquinaria y e
quipos mecAnlcos, la operación de instalaciones par{l almacenamiento y Pl"Q 
cesamiento de los productos, así como la prestación de los servicios que 
requleran los productores con motlvo de la explotacl6n de las tlerras. 

ARTIOJLO 49. Para los efectos del Artku.lo anterlor la Secretaría llevad 
un registro de la maquinaria, equipos mecAnicos, instalaciones y servicios 
que puedan ofrecerse a loa productores en arrendamiento o mediante el 
pago de tarifas autorizadas. 

ARTICULO SO. Los precios y tarifas de los arrendamientos de maquina
ria equipos, Instalaciones y servicios,. segQn corresponda, serán fijados 
por la Secretaría en dlsposiclones de carAccer general, teniendo en cuen
ta el monto de hrs inversiones y el uso a que se destinen aquellos. 

ARTICULO 51. La Secretaría promoved el empleo de vehfculos y máqui 
nas, asr como el aprovechamiento de instalaciones y servlclos de manera 
conjunta · entre pequei'ios propietarios, colonos, ejidatarlos y comuneros, · 
o entre estos y terceros. 

A RTiCULO 52. Los sujetos de crédito que estén comprendidos dentro del 
sistema de cr!dlto rural y las A.reas productoras, gozarán de preferencia 
en el caso de préstamos para la adqulslclón de maguinaria y equipos me
cánicos, o para instalaciones y servicios susceptibles de compartirse en-
tre ejldatarlos, comuneros, colonos y pequenos propietarios. · 



Capítulo V. 

Del Rlesgo C.Ompartido. 

ARTICULO 53. El Ejecutivo Federal, como fldelcomitence, establecerá 
un fideicomiso público denominado Fldelcomiso de Riesgo C.Ompartldo, 
que tendrá por objeco: 

l. C.Oncurrlr con .los recursos adicionales que en cada caso requieran 
las lireas productoras para el debido cumplimiento de los programas 
especiales o de contingencia, con objeto de corregir Ialtantes de los 
productos báslcos destinados a satisfacer necesldades nacionales. 

11. Apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean ne
cesarlas en las áreas aludldas, para lograr el incremento de la produc
tlvldad de la Cierra,. 

ARTICULO 54. El Fideicomiso de Riesgo C.Ompartido absorverA el cos
to de .los recursos adicionales que se aporten, en el caso de que .los ob
jetivos de producción o de productividad oo se logren, y garanclzarA a 
los campesinos fideicomisarios, en .los términos que al efecco se fijen, 
el Ingreso promedio que hubieren obtenido conforme a sus actividades 
cradlclonales. 

Las utilidades que hublere, deducidos los costos y los gastos de admlnls 
craclón del flduciarlo, quedarAn a beneficio de los productores. -

ARTICULO 55. Sólo se companirA el riesgo con J.os productores de Dls 
tritos de Temporal, que sean ejldacarios, comuneros, colonos o peque.:
ños propietarios cuando sus predios oo rebasen la superficie equivalente 
a la unidad de dotación ejidal en la zona correspondiente, y que se obll
guen a cumpllr los programas especiales o de contlngencla a que se re
fiere esca Ley, o acepten los compromisos de productividad que expresa 
menee autorlce la Secrecadaio -

ARTICULO 56. El Fideicomiso de RlesWJ C.Ompartldo partlciparA en las 
Unidades de Produccl6n a que se refiere el Artículo 32 de esca Ley, -
convinlendo con las mismas unidades en cada caso, la forma en que in 
tervendd en las operaclones. · -

ARTIOJLO 57. El Fldelcomiso de Rlesgo C.Ompartido tendrA como fidu
ciario al Banco Nacional de Crédito Rural,S.A., y concarl con un C.Oml
tll Técnico que serA presedldo por el Titular de la Secretaría de Agricul 
tura y Recursos HidrAullcos. -

El Ejecutivo Federal, a través . del fldeicomltente convendrA con el fldu
clarlo las demAe condlc iones necesarias para la eflcaz operacl6n del Fi
deicomiso de Riesgo Compartido • .. 



Capftulo VI. 

De la Asistencia Técnica y del Crédito. 

ARTICULO 58. La Secretaría podrá pracelcar, a solicitud de los in
teresados, estudios agroecol6glcos en áreas productoras a fln de que 
mediante la mejora de la calldad de las tierras por obras de riego, 
drenaje o cualesquiera otras que ejecuten los dueños o poseedores -
pueda aumentarse la potencialldad productiva de las pequeñas propie
dades, en la forma prevlsta por el pArrafo final de la fracción XV 
del Artículo 27 Constitucional y de las dtsposlclones apllcnbles de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. 

ARTICULO 59. A sollcltud de los propletarlos o poseedores de Areas 
productoras, la Secretaría llevaré a caro los estudios técnlcos que -
correspondan para el caso del eambio de destlno. de las tierras al ré
gimen agropecuario en los tllrmlnos de la Ley l'ederal de Reforma A
graria. 

ARTICULO 60. Los propietarios o poseedores de tierras que no excedan 
del equivalente a la unidad de dotacl6n ejldal imperante en las zonas de 
que se trate, tendrAn preferencia en el abastecimiento de semillas mejo 
radas, fertlllzantes, plaguicidas y asistencia técnica y podrAn asociarse 
con entidades paraescatales facultadas al efecto, con flnes de producción. 

ARTICULO 61. Las personas a que se refiere el Artículo anterior tam 
blén tendrán acceso prioritario al crédlto, y podrán asimismo asoclar:'" 
se con entidades paraestatales, con objeco de organizar servicios de prg 
cesamiento de productos agropecuarios y forestales, as( como para la · 
compra o utllizaclón de maqulnarla agrícola, aprovechar almacenes o 
transportes, para la comerctallzaci6n de sus productos, u otros servi
cios de beneficio com(ln o interés social. 

ARTICULO 62. Las instituciones nacionales de crédito darAn prioridad 
a quienes realicen operaciones de abastecimiento directo de productos 
agropecuarios, entre Areas productoras y entidades pC'lblicas u organi
zaciones de interés social y de trabajadores. 

TftuJo Cuarto. 

Reagrupaci6n de Ja Pequerui Propiedad. 

c.aprculo Unlco. 

Del Minifundio. 

ARTICULO 63. Para los efectos de esta Ley, se considera mlnlfundlo 
la superficie de terrenos que destinándose a la explotaci6n agrfcola, -
tenga una extensión hasta de 5 hectAreas de riego o humedad o sus 



equivalentes en otras clases de tierra, asr como la que no baste para 
obtener cuando menos una producción que arroje como beneflclo el do
ble del salarlo mínlmo en el campo que corresponda a la reglón, 

ARTICULO 64. Se considera de interés plibllco: 

l. La preservasión de la pequei'ia propiedad agrícola para evitar que se 
subdivida en extensiones inferiores a 5 heccAreas de riego o humedad -
o sus equivalentes de cuerdo con la Ley.: : 

Il. El agruplmiento de mlnLfundlos entre sr o con otras flncas rústicas 
con extensión menor a la mAxima de la peque!'la propiedad sin que se re 
base ésta. -

ARTICULO 65. No serán consideradas como minlfundlo para los efectos 
de esta Ley las granjas o huertas famUlares con superflcie inferior a 
5 hectáreas, en las condiciones que flja el reglamento. 

ARTICULO 66. Serán riulos de pleno derecho los contratos de compra ·ven 
ca, donación, permuta, o cualquier otro acto jurídico que tenga por objeta 
o dé p;:,r resultado el fraccionamiento de minifundios, salvo lo dispuesto 
pJr el arcrculo anterior • 

. .\RTIC...\JLO 67. Los jueces, los encargados del Reglstro P(lbllco de la Pro· 
piedad, los notarios pQbllcos y cualquier otra autorldad competente para 
otorgar validez, reconocer una trasmlslón de propledad o registrarla, ten 
dr~ n en cuenta lo prevenido en esta Ley. 

ARTICULO 68. La Secretarra y la Banca Oflcial, de acuerdo con sus res
p~ctlvas funciones, darAn preferencia de apoyo t~cnlco y flnanclero en los 
casos de agrupamlento, por cualquier tltulo legal de minifundios. 

ARTICULO 69. La trasmlsi6n de la propiedad que tenga por objeto el agru- . 
p:1miento de minifundios estará exenta del pago de los impuestos federales 
que pudieran causarse con motivo de la operación que la origlne. 

A RTlCULO 70. Los mlnlfundletas duenoe o poseedores de predios colindan· 
tes con otros minifundios tendrán el derecho del tanto en los casos de ena 
jenaclón, y si lo ejerciera m4s de uno quedarA a voluntad del vendedor es· 
coger al adquirlence. 

Tfculo Quinto. 

Tierras O.closas. 

Capítulo .1. 

De la Declaraci6n de Tierras Celosas. 

ARTICULO 71. Se conslderao tierras ociosas los terrenos aptos para la 



producción agrícola que se encuentren sin explotación' en los t~rminos 
y condiciones que expresamente sei\ala esta Ley. 

A RTIOJLO 72. Se declara de ucllldad pOblica el aprovechamiento de tle
rras ociosas; al efecto la Nación podrá en todo clempo ocupar temporal
mente aquellas que sus propietarios o poseedores no dediquen a la pro
duccl6n. 

ARTICULO 73. La Secretaría dad a conocer, por reglones determinadas, 
las fechas correspondientes para la preparación y siembra de terrenos y 
las Areas mínlmas que deberAn ser cultivad.as de acuerdo con la cillldad 
de las cierras. La Secretaría determinarA aslmlsmo los perfodos que co
rrespondan a los ciclos producctvos, de acuerdo con los lineamientos ge
nerales del Plan Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 74. El expediente de la declaratoria de oclosidad se lnlclarA 
por la Secretarfa de acuerdo al slguience procedimiento: 

l. La Secretaría citarA personalmente a los propietarios o poseedores pa -
ra determinar en el terreno mismo la existencia de tierras ociosas y las 
clrcunstanclas que hagan presumir su falta de explotación. La Secretada 
tomarA en consideración las costumbres del Jugar, el clima, la naturaleza 
de los cultivos, asl como las dem4s caracterfsticas de los terrenos, y 
en su caso, la causa de fuerza mayor de cadcter transltorlo que pudie 
ra impedir su aprovechamiento. . -

ll. Se levantad acta de dlchas circunstanclas y se entregad copla de ella 
al propietarlo o poseedor del predio, la cual. serA firmada por estos, el -
actuante y los testigos de asistencia. 

111. En la dlHgencla la falta de propietario o del poseedor, o de sus re
presentantes, podrA ser suplida por cualquier persona que no se encuentre 
impedida. La negatlva o imposlbllidad de éstas personas para flrmar no 
sera causal que lnvallde la actuación. 

IV. Dentro del plazo de cinco dias hAblles contados a partir de la fecha 
del acta, el interesado podd alegar lo que a sus intereses convenga por 
conducto de la Representación Estatal de la Secretada, o directamente an · 
te ésta, aporcando las pruebas que esclme convenientes. -

ARTIOJLO 75. Cuando los propietarios o poseedores de tierras presunta
mente ociosas garanticen debldamence su explotaclón, por sf o lndirecta
mente, la Secretaría suspended el procedimiento y les fijad el térmlno 
en que debed lnlciarse el ciclo productivo. En caso de lncumpllmlento -
procederá la declaratorla de ociosidad. 

ARTIOJLO 76. La Secretaría hará del conocimiento de la Secretada de 
la Refürma Agraria todos Jos casos en que las tierras pertenecientes a 
los ejidos o comunida:les no estén en explotación; para los efectos lega
les que procedan. 

ARTICULO 77. La declaratoria de tierras ociosas se had por el Ejecu 
. -



tlvo Federal y serA notlflcada al lnceresaclo o su representante legal a 
través de la Secretarft\ en forma personal o mediante oficio por co
rreo certlflcado. 

ARTICULO 78. La declaraclón de ociosidad especiflcarA los bienes que 
serán objeto de ocupación. Dicha declaración no p:>dd suspender las -
causales de afectabllidad por falta de explotación por parte del propieta 
rio o pvseedor afectados, en los términos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

De acuerdo con la correspondiente declaratoria de ociosidad la Secreta
ría ocupad las tierras ociosas. 

A RTia.JLO 79. La ocupación de las tierras declaradas ociosas por la -
nación conforme a esta Ley terminará con el ciclo productivo, después 
de 1o cual el Ejecutivo Fede:cal Jas devolved s sus legítimos propieta
rios o poseedores, si éstos comunican a la Secretaría su deseo de con 
tlnuar su explotaclón con tres meses de anticipación al lnicio del clclO 

·productivo siguiente. En caso contrario la ocupación proseguirá durante 
otro u otros ciclos, conforme a las mismas reglas, sin ser necesaria 
una nueva declaratoria de ociosidad. 

Capftulo Il 

Del Aprovechamiento de las Tierras Celosas. 

· A RTIOJLO 80. La Secretada encomendar! la explotación de las tierras 
ociosas a una entidad legalmente autorizada. del sector pllbllco que esta 
rA capacitada pua celebrar contratos con los solicitantes que cumplañ 
con los requisitos a que alude el Artfculo 84. 

La autoridad estad facultada para resolver por la vra administrativa Jos 
conflictos que se susciten con motivo de estos contratos y para ordenar 
y ejecutar Ja devolucl.6n de las tierras cuando proceda, ·conforme a la 
Ley de Bienes Nacionales. 

En igualdad de condiciones, tendrAn preferencla para la explotación de 
tierras ocloeas los campeelros con derechos a salvo a que se refiere 
la Ley Federal de Reforma Agraria. y en segundo lugar los vecinos del 
Municipio en que se encuentren ublcadas. · 

A RTiaJLO 81. Los contraros a que se refiere el Artfculo anterior se-· 
rAn de naturaleza pObllca y contendrAn como m[nlmo los siguientes re
quisitos: · 

a) La obllgacl6n de cumpllr con lo senalado ¡x>r el Artículo 84 de esta 
Ley, por qulen explote la tierra. 

b) La obllgacl6n de devolver las tierras ?closas en los t~rmlnos del -
Artfculo .70. • 
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e) La obllgacl6n de reembolsar al Estado el monto de Ja lnclemnlza
cl6tt a que se refiere el ArtCculo 86 de esm Ley. 

En la celebracl6n de los contratos se tendrAn en cuenta los usos y cos 
cumbres de la localidad en que se hallen las Cierras declaradas ociosas 
y comprenderAn el derecho al uso de las aguas que les corresponda. 

ARTIOJLO 82. La Secretada debed elaoorar y mantener una llsta ac· 
cuallzada de sollclcantes que estén en condlclones de trabajar las tierras 
ociosas. Los sollcltantes reclblrAn constancia escrlta del día y la hora 
en que se hayan presentado sus peticiones anee dicha dependencia o sus 
delegaciones. 

ARTICULO 83. La Secretaría 9ollcltarA a Ja de Reforma Agraria la in· 
formaci6n correspondiente a los campesinos con derechos a salvo, para 
los efectos del Arcfculo que antecede. 

~RTlQJLD 84. La explotacl6n de las tierras ociosas deberA contratarse 
con los sollcltantes que selecclone la Secretarra y que reOnan los alguien 
tes requlsltos: -

l. Que ·sean de naclonalldad mexicana. 

ll. Que tengan experiencla en materia agrfcola. 

lll. Que acepten atacar los llneamlentos que en materia de técnicas a
grk.olas determine la Secretada. 

IV. Que se obliguen a desarrollar la explotaclón que sugiera el Plan N.! 
clona! de Desarrollo Agropecuario. · · 

V. Que se sometan expresamente al procedlmlento administrativo ante -
la Secretada en caso de confllctos con motivo de los contratos. 

ARTla.JLO 85. La extensl 6n de .tierra ociosa que 11 se podré conceder a 
cada lndividuo serA determlnada de acuerdo con la calidad de los terre
nos y el nOmero de soUcltantes, sin rebasar los mAximos que establece 
la Ley. a la pequefta propiedad, ni los mrnlmos a que se refiere el Ar
tfculo 63 de este ordenamlenro. 

ARTia.JLO 86. La indemnlzácl6n que corresponda al propletarlo o posee 
dor de la tierra ociosa se fljarA ·por peritos, con .bue en el valor que -
figure en las oficinas catastrales, el tlempo de la ocupacl6n y Jos . demls 
elementos que en cada caso concurran. 

ARTia.JLO 87. El propletarlo o poseedor de la tierra declarada ociosa 
que obtuvlera resolucl6n desfavorable en el recurso de revlsi6n que hu
biere interpuesto con motivo de la declaraci6n de tierras ociosas, no -
perderA el derecho a reciblr lndemnlzación a que se refiere el Artfculo 



anterlor. 

ARTlOJL.O 88. El propletarlo o poseedor de la tierra declarada oclosat 
ademAs de la lndemnlzación prevista en esta Leyt no tendrá derecho a 
exlglr de los usuarios ninguna prestacl6n adlclonalt quedando a cargo de 
la Secretaría vlgllar el cumpllmlento de esta disposlcl6n. 

ARTICULO 89. La Secreta.ría llevarA un registro detallado de la explof! 
cl6n que se realice en las tierras declaradas ociosas, para los efecr.os 
de la apllcacl6n de esta Ley. 

Capítulo m 

De las Tierras Ociosas en Litigio. 

ARTlOJLD 90. En el caso de tierras ociosas a causa del lU:lgio ante 
autoridades judiciales o admlnlstratlvas, la Secretaría lnlclarl el proce 
dlmiento previsto en el Artículo 74 notlflcando a las partea contendlen:
tes. 

ARTICULO 91. La declaratorla de oclo1ldad y la celehracl6n de loa c:one 
erar.os a que ·se refiere esta Leyt serln aln perjuicio de la reaolucl6n. que 
recaiga en cada caso en loa Utlgloa de que habla el Artículo anterior. 

ARTlOJLO 92. Las autoridades judlclales o admlnlstratlvaa deberlo 
respetar las declaraclonea de tierras ociosas y loa contratos celebra· 
dos respecr.o de ellas en los t&rmlnos de esta Leyt hasta la conclusl6n 
de los ciclos productivos que se hayan lnlciado. 

Las lndemnlzaclones que correspondan por la ocupacl6n quedado afecta
das al resultado llnal de las Controversias. 

ARTia.JLD 93. Cualquiera de las partes en el litigio podrl utlllzar el 
recurso admlnlstratlvo que establece el Arttculo 100 de esta Ley. 

Titulo Sexto. 

Sanclonee. 

ARTIOJLO 94. A los empleado• y funcionarios que conforme al reglame.!! 
to debaa denunciar la exlstencla de tierra• ociosas y no cumplan con ral 
funcl6n t . se les lmpondrl inulra de qUlnientoa a clnCo mil pesos. 

A RTia.JLO 95. Loa propietarios o poseedores de tlerraa declaradas oclo 
sas serAn sancionados administrativamente por la Secrerarta ·con multaa
de cinco mil a cincuenta mll peao•t de acuerdo a la gravedad de Ja faltat 
cuandO Impidan Ja expJol:act6n de dlcha1 tierras o prlveri del producto de 
su trabajo a quienes se hayan entregado p.1ra su explotac16n. 



. 
ARTICULO 96. Quienes hayan reclbldo tierras ociosas para su explo· 
ta.ci6n serAn sancionados con multa de mll a clen mil. pesos, a juicio 
de la Secretada, en los siguientes casos: 

L Cuando no cumplan con la obllgaci6n de explotar la tierra, 

ll, OJando intencionalmente causen perjulcio a las Instalaciones que se 
encuentrenen los predios seftalados e.orno tlerras ociosas, independiente
mente de la reparacl6n de los danos. 

m. Cuando lmpldan las lnepecclones de parte de los funclonarlos o emplea 
dos autorizados de la Secretada. · -

IV Cuando retengan las tierras por mls tiempo del convenido. 

ARTICULO 97. Los jueces, regls~radores y ootarios pClbllcos, y cualquier 
otra autoridad competente . que reallce actos para otorgar velldez, reconocet 
una transmlsl6n de propiedad o registrarla en contravenclón de las dispo
siciones sobre el minlfundlo establecidas en esra Ley, serAn sancionados 
con multas de veinte mll a doscientos mll pesos. · 

ARTICULO 98. Para la lmposltj(>n de las sanciones se deberA olr al pre
sunto Infractor, otorgln~le un término no meoor de diez días nl mayor 
de treinta para que presente las pruebas y alegatos que a sus intereses 
convenga. 

ARTICUU) 99. Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplica· 
rAn sln perjuicio de las previstas por otras disposiciones legales. 

T(tulo Séptlmo. 

Caprculo Unlco. 

Recursos Adminlstrativos. 

ARTICULO 100. Contra las resoluciones que dlcce la Secretarla en apllca
ci6n de esta Ley, el interesado podr4 Interponer recurso de revlal6n an
te el Secretarlo del ramo, con sujecl6n a las elgulente1 normas: 

l. El re.curso deberA presentarse directamente por escrito ante Ja Secreta
rra o enviarse por correo certltlcado con acuse de recll:x> dentro del tér
mino de dlez d[as hAblles contados desde la fecha de la notlflcacl6n reapec 
tlva. • -

ll. En el escrito en que se interponga el recurso, el interesado seftalant 
domlclllo para recibir notlflcaclones y ofreced todas ias pruebas de su 
parce, acompanat<b necesariamente aquellas que por su naturaleza Jo per
mitan. 

m. Admitido o rechazado el recurso, se le harA saber al Interesado, y sl 
fuere admitido, la autoridad fljar6 un término que no exceded de 15 d[as 



hAbUes para el desahogo de las probanzas que se hayan ofrecido y que 
por su naturaleza asr lo requieran. 

IV. Admitido el recurso quedad suspendlda la resolucl6n impugnada. TrA 
tAndose de multas para que la suspensl6n pueda ser dictada, su lmporte 
debed ser garantlzado conforme a las disposlclones del C6dlgo Fiscal 
de la Federacl6n. 

V. SedD admisibles roda clase de pruebas, excepto la confesional de la 
aurorldad. 

VI. La autoridad podd mandar practicar de oflclo las lnvestlgaclones y dl• 
llgencias que estime necesaria•. · 

Vil. Desahogadas las pruebas y &JP)tada• las dlllgenclaa por Ja autoridad 
se dictad la reaolucl6n que corresponda, tomando en cuenta las pru~
baa aportadas sln sujetarse necesariamente a reglas especiales de va12_ 
racl6n. · 

Vlll. Los. acuerdos y reaoluclonea que dicte la autorldSCÍ· debedn notlfl
carse al interesado personalmente o por correo certlllcado con acuse de 
recih>. · 

lX. En lo no prevlsro, se apllcarAn suplerorlamente al p.rocedimlento las 
dl1po1lclones del c.6dl&0 Federal de Procedimlenroa Clvllea. 

Transitorios. 

Primero. La presente Ley entratl en vigor a los treinta d[as contado• a 
partir de la fecha de su publlcaci6n en el "Dlarlo Ollclál" de la Federa• 
cl6n. · 

Segundo. Se abrogan la Ley de Tierras Ociosas publicada en el "Diario 
Oflclal" de la Federacl6n del 28 de julio de 1920, y la Ley Reglamenta· 
rla del p&rrafo tercero del Artrculo 27 Constitucional, que lija la auper
flcle mfnlma de la pequefta propiedad y sei\ala la fornia de reagruparla 
del 31 de dlciembre de 1945. · 

Tercero. Se derogan las dlsposiclones que se opongan a la presente Ley. 

México, D. F. a 27 de diciembre de 1980. - )>sé Murat- D. P. - Graciano 
Alpuc..,,Pinz6n-S.P.-Juan Maldonado Perecta-o.s.- Ant0nlo Salazar Salazar· 
s.s. ·RObricas". 
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