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IlfBODUCCION G.ENi..RAL 

Loe afloa aet•ntae abrieron para nuestro pa!e una 4pooa -
or!tioa. Crieia eoon6mica que expresa el proceso d• agot~ 
aiento del patr6n d• aoumulaci6n de capital conformado a 
partir de loe afioa auarenta, y orieie social y polftioa. 

Durante caai triinta aftoe •l aeotor agropecuario •• obli
gado a finenoiar con exportaoion•a las illportaoionea de -
bienaa de capital, transferir pluavalia a la industria -
principalmente a trav4e de loe precio• 1 reproducir u.na -
parte de la fuerza de trabajo que •1 capital oonauae; han 
aido ea ta a laa funo iones econ6mioaa btlaicae d• la agricUl 
tura aexioa.na, y junto con la auperexplotac16n de la tu•.[ 
za de trabajo industrial y •l saquo d• loa reoureoa ma
terial•• conatitu.yen el auetento interno del desarrollo -
oapitaliata de M•xico en laa trea d4oadaa poateriorea a -
1940. 

Sin embargo, seria unilateral. preaentar la agricultura -
como un bloque; en realidad para que sirviera al d•earro
llo d• la 1..nduatria, un aector de la propia agricultura -
tuvo que de88rrollaree a costa del otro. 

En efecto, para que el crecimiento de la producci6n agrí
cola moderna y en g•Deral de exportación ae diera, era -
neceaario pera el aector agropecuario cumpliera con lae -
funciones de soetener el desarrollo industrial, y en •et• 
sentido la eobrepr9tecci6n · y los privilegios que ae l• -
otorgan parecen ju.atifioaree desde el punto de vieta del 
deaerrollo oapitalia~a. ain embargo, tamb14n la agricul-
tura tradicional y de mercado interno cumpli6 una función 
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irreaplazabl1, pero a diferencia del •mpreaario, el oam-
peaino no fu.e apoyado y eetimulado sino •x~rimido haeta -
el •sotamiento. 

la extrema polarizaoi6n de la agricultura, el oar,oter d! 
predador, eepeclllativo y deptndionte del eeotor exporta-
dor, •l deterioro creciente de la agricultura campesina -
y de mercado interno, la expanei6n d• la ganaderia inter
na y de exportación a ooeta de la producci6n de alimentoe 
de oonaumo masivo, el subempleo rural ceda vez mayor que 
l..a induetria no puad• abeorver y· el creciente y poderoso 
control de la produccidn agropecuaria por loe monopolios 
agroinduetrialee extranjeroe eon loe elementos d• la cr! 
eie estructural del eector agropecuario y eue eintomae 
inequívocoe e• presentaron ya durante la ct•cada d• loe -
sesentas. 

OEJETIVO DEL TRA.HAJO 

El inter4e de eet• trab5jo •e detectar la p~n•traci6n im
plícita de las empreeea agroinóW5trialee extranjeras y 
eua coneecuencias en la agudizec16n óe la criaie de la e~ 

tructura agraria mexicsna. 

En nuestra opinión, reeulta de gran importancia enslizar
lee «rendes lineee de le acci6n extrenjerizante que ee -
filtran a lo largo de todo el proceeo productivo egrope-
cuario, puee le preeencia del capital traenacional en 11 
campo mexicano a peear de e1r u.na realidad, no eiempre •e 
una realidad evidente. 
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A partir dt loe ailoe cuarenta ol prooeeo óe modtrnizao16n 
provoca la polar1zaoi6n de la propiedad de la tierra, la 
ut1l1zac16n del or,dito, de teonologis, de eeietencia t4~ 
nioa, para wiae pocae propiededee. En cambio, al pequeao 
campeeino e• le aarginaliza cada vez m4e d• todo, del or! 
dito, de la tierra, de l• aeist•ncitl t4onica, y e• produ
ce una d1ecompoaioi6n de la pequeña agricultura. 

Al oreare• lae oondioionee para modernizar la agricultu-
ra ee dan te.mbi4n lae oondioionee para el deasrrollo de
las traenaoionalee a trev4e del abastecimiento de illeumoaa 
tractoree, maquinaria, fertilizantee, semillas mejoradas, 
herbicidas, peetioidaa, etc. 

la modernización de la agricultura ee caracteriza por gi
gantescas trans!erenoiae de capital y tecnolog1a que rea
lizan agroinduatriae traenaoionalee de loa Estados Unidos 
principalmente(E. Peder). 

La modernizaci6n ea un proceeo que implica la euetituo16n 
de mano d• obra por.capital (incluyendo la tecnología) y 

que la tendencia hacia el ueo de nuevoe equipoe que reem
plazan meno de obra •e parte integral de dicho proceeo. 

Z.e agroinduetriae traenacionalee, dentro de le tendencia 
muncial inagurade en los año~ eeeenta y profundizada en -
la ó4oada dt loe eetentae, impusieron una nueva di.IUÍmica 
a la produoci6n del campo mexicano. Por un ledo, han in-
tegrado al sector agropecuario al patr6n de producci6n ·~ 
tadounidenee. Eete generaliza patronee int&rnacionalee -
de consumo dentro d•l mercado interno y de la demanda no~ 
teamericnna, eobre todo en los rubroe dt carne, frutas -
oongeladae y envaeadae y en fibrae textiles. Por otro, ha 
traneformado a eete eector en comprador de i.wnunoe agr!c.,t 
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la• de oripn inóWJtrial importadoaa aaqu.inaria y equi-
poe, fertilizantea, etc. De eete modo, loe productoe ~
siooe eobr• todo, han eido deeplar.adoe por otroa. SI lee 
ha hecho menoe redituablee, hasta inducir el aban.dono de 
tierrae. Se IJllplia el d4fioit de alimentos que e6lo pu•-
d• ser cubierto mediante importeoionee, lo que completa -
el line8Jlliento qua le merca la divie16n internacional del 
trabajo. 

At!t! pues, la eetructura de la produco16n y la organizaci6n 
del trabajo en el eeotor agropecuario eetán determilladaa
Y condioionadae por la acción y la 16gica económica de -
lae corporacionee trasnaoionalee que optran en Mlxioo y -
a trav'e de lae relaoion•e comercialee y financieraa que 
loa productores nacionales tienen con ellas en el ext•--
rior. 

i.e coneecuenciea de eet• proceso e• hacen sentir en dos
nivelee 1 

l. El campesino debe transformar eue conriicionee -
inmediatas de producci6n incopordndoe• a la econo
m1a monetaria, a trav~s de cambios tecnol6gioos y 

oentr~ndoee en la producci6n de mercanc!ae. Eeto 
ecelere la polarización cepitalieta de le agricul
tura generando mayor empobrecimiento en las gran-
des me.voriee oampesinae y la ep9rici6n de eectoree 
minoritarioe enriquecido~ que opFr~n como difuso-
rea de loe beneficios de las nuevas prdoticas. 

2. I.a promoc16n de un nu•vo wso del suelo, despla
za drA~tioamente la producción de alimentos b4si-
coe por aquellos que interesan a lee treenaciona-
lae, convirti4ndoe• ae1 en otro importante factor 
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que deeplaza la oferte oon la demanda efectiva d• 
alimentos. 

Prent• a .. u.n eetanoamiento evidente del crec.iJJli"nto de la 
superficie agricola ooeechada en la dltima d4oada, e• --
agrega el desplazamiento de loe cultivos ~eiooa por la -
ganaderizac16n directa e indirecta. 

Laa deciaionee de lee agroinduetriae trasnacionalea de 1!! 
pulsar determinado cultivo o invertir ea cierta res16n o 
pafe dependen ahora de la lógica global de eua operecio-
nee y eepeoialm€nte de aua neceeidadee de expanei6n. De -

este modo eWI intereeee se encuentran frecuentemente en -
oontradicoi6n con loe de grupos sociales o pa!ste eapeoí
ooa, tanto en cuestiones productivas y eoon6micae de cor
to y mediano plazo, como en la ecología o el desarrollo -
eooial global. 

Betas tendencias generalas de la operación de la egroin-
duatria tresnecional permiten sugerir la h1p6tesie de que 
hace tiempo ha entrado en contradicci6n con nueetroa requ,! 
rimientoe de desarrollo agropecuario y agr•industrial y -
os factor de peso en el agravamiento de nuestra crisis r!! 
ral. 

La agroindustria traenacional ha profwidizado fuertemente 
el proceso de diferenciaci6n camp~sina y el aealaramiento 
total o parcial de los corup~sinos mexicAnos. También ha -
impulsado los sistemas de ~rr&ndamiento de parcelas, aoe.e 
tuando y consolidsndo la ~ubordinac16n del trabajo al oa
pi tal y su inclusi6n en la l6gioa de ~ate. 

Bl resultado da este proceeo ee la crisis de produooi6n -
que ee '3.nuncia de ad& 196 5 y estalla en la d.ioada de los -
ee·~r~n"tae. 

. '(.·:~J. 



- 6 -

1:.. inaufioienoia d• la produoc16n agropeol.lRria para ea--
tietaoer el mercado interno y generar excedentes exporta
bles configill"a una orieia de produoo16n que •• expr9aa en 
la escasez de bienea d1 consumo popular Ou.,}'a base ast• en 
el 4elllll8ntelainiento de la economía oam!)Elaina y el agota-
miento de la agricultura de temporal y de pau.l.atina con-
traco16n del ingreso de loe trabajadores del campo hasta 
niveles i.nferiorea a loa de subaiatencia y s• expresa en 
el ascenso espont4neo d• la lucha cuapesina. 

La ruina generalizada de loe pequeftoe CSJDpesinoe, el emp~ 
brecimiento progresivo de ndcleoe de agricultores mediano• 
y el ripido creciaaiento de masas de oampeainoa ain tierras 
propias y con 1acaeae poaibilidadea d• empleo asalariado, 
aoorrala a la mayoría de loe trabajadores rurales en wi -

nivel «• ingresos de 1.nfraeubeiatencill. Esta si tuac i6n fü> 

e1 nueva pero ee agudiza baeta hacerse social y política
mente explosiva durante la d4caea de los setentas. 

lAl ruina de la agricultura c&JDpesina que eet• en la rase
de le crisis de producc16n y es el disparador de le crisis 
social y política generalizada por millones de cam¡.eeinoe 
ein tierra y desempleados, se origina en la desmesurada -
explotaci6n a la que la ha sometido el sistema durante -
las dlti.mas d~cedaa. ~n loe setentas la crisis económioa
Y productiva en el campo, aceler6 la migreci6n rural y d! 
b1lit6 a eecela nscional loe esfuerzos gubernamentales de 
organizar social y econ6micamente al campisinado en esa -
d•csd.a. 

Desde lQ65 cuando la crisis del modelo de desarrollo en -
el campo oomcnz6 e hec6ree evidente y se agudizaba con la 
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penetreci6n agroinduetrial trae.nacional, loe campeainoe -
•• encontraban ante uns correlaci6n de fuerzaa protunda-
aente edT•raaa. 

Sue esfuerzos pera llevar adelante eus deman•ae resulta-
ron bastante deaartiouladaa y muy localizadaea pequeftsa -
revueltaa, algun.01 mitines y manifeetacionea, guerrillas. 
11 la Contederec16n Nacional Campeeina(CNC) parecían oa-
paoee de recoger y encauear aus demandaa, por lo que la -
ten1i6n en el campo aumenta constantemente expree"1doae -
en la prol1ferec16n de 101 movimientos campesinos. 

Al iniciarse la d4oaae de loa aetentaa la aituac16n ae -
hab!a vuelto en muohoa sentidos 1xploa1va, y la polariza
o16n en el agro mexicano a lo largo de la historia hab!a 
concentrado las contrediccionea aooialea que en esa dlca
•• produjeron un poderoso movimiento campesino como rea-
puesta al nuevo ~mbito de laa formas de perticipeci6n en 
la producci6n, es decir, de le faae de la agroinduatria
lizac16n traanacional. 

Aa1, a medida que aumenta le crisis, hay un aumento cons
tante de las movilizaciones campeeinaa. A eu vez, en el -
curso de las movilizaciones caapeeinae et observan nuevas 
tendencias, respecto e su organizaci6n y m~toaoe de lucha, 
que hacen del movimiento campesino de los aetentaa, Wl m~ 

vimiento muy diferente a los acontecidoe anteriormente. -
Ia movilizaci6n campesina de este a4cada, genera un nuevo 
tipo de orgenizaci6n a nivel nacional, con eetructurae de 
poder propio • independiente que roape con lae atadurae -
~ol!tioaa e ideol6gicae de las organizaciones oampeeinaa 
otioielee. El control biet6rico de estas organizaoionea -
se vi6 rupturado conforme avanzaba el movimiento, puea --
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4atae en tanto obet,oulo ideol6gioo y político no •aer--
v1anM ya a loa inter•e•a campesinos. 

Bn resumen, •l planteBJDiento sllia sobre •l cual gira nuee -
tro trabajo oonaiete en que la política agrícola del Beta -
4o mexicano e• dirige a reforzar principRlmente el polo -
avanzado de la agricultura, el cual a su vez responde a -
lae exigencias que le marea la gran eapreea agroinduatrial 
4• capital extranjero y el mercado illternacional desde •.! 
diadoe de la d'oada de los sesenta, provocando con ello -
enoraee diatoraionee en el campo mexicanos proletariza--
c16n, concentraoi6n de loe medios de producc16n y del in
gr••o, etc. Ante tales efectos, el campesino presenta una 
respuesta violenta en todo el país, invasiones prillcipal
aente. Dicha respuesta a la postre va adquiriendo un alto 
nivel de organizaoi6n a tal grado que rompe con loa apar! 
toa de control político (CNC, UG~M, CCI y CAM entre otra1) 
y s• consti tuy• en una organizac16n oampesina independien 

. -
te y aut6noma con reepecto al Estado, 1 en una tuer&a ca-
paz de influir sobre su propio destino con objetivoe m4e 

claros de la lucha campesina, es! como de loe procesos -
eoon6micos profundos que generan la pauperizac16n de sus 
condiciones de existencia. Con tal organización camp1ai-
na independiente noe referimos a la Coordinadora Nacional 
Flan de ~ala ( C~PA). 

Ef'TRUCTUR.A DEL TRABAJO. 

I.a estructura del praeente trabajo a sido dividida en trie 
partees en la primera, se describe el proceso de agroin-
dastrializaoi6n en ~~xico, en el que se considera el pa-
pel jugado por el eeotor agropecuario en la aouml1laci6n -
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del capital nacional; la modernización de la agricultura 
a partir de la Revoluc16n Verde 1 la fa .. te la agroin--
duetrial1zaoi6n en que la agricultura viene deaenvolvi'n
•oe• en l.ae dlti..llae doe dloadae. Dicha taee es fundamental -mente privada 1 traanacional. En esta primera parte a• ha 

incluido a manera de ejemplo, el carioter de la indua--
tria alimentaria, a fin de puntualizar la presencia deci
siva que lae empresas trasnaoipnalee tienen en esta indll_! 
tria. Su hegemonia se veritioa de manera particular en -
ciertas actividades de transtormec16n y diatribuci6n de -
productos alimentarios, c~o peao en el conjunto del pro
ducto agroinduetrial de M4xioo, es altamente significati
vo 1 eetratlgico. 

Como nuestro trabajo contempla tambi4n la respuesta cam-
pesina ante los efectos de la penetraci6n del capital en
•l agro, no podiamoa dejar de hacer un recuento de la crl 
sia econ6mica del sector agropecuario y laa opcionee que 
present6 el Betado a fin de contrarrestar los efectoe drd -maticos por loe que atravesaba (atravieze) dicho sector. · 

:En la segunda parte, trata del impacto del proceso de --
agroinduatriali zaci6n en el sector agropecuario y se re
salta la relac16n causa-efecto que este proceso genera en 
el nivel de las relaciones sociales en el campo, concret! 
mente loe efectos que provoca en el sector campesino. 

En la tercera perte, en un intento por oeracterizar la r•~ 
puesta campesina de los setentas, hemos utiliaado le con
ceptualizaoi6n de Anibal Quijano, a fin de marcar lae di
ferencias de los movimientos campesinos suscitados antes 
y deepu4a de 1970, fecha de la "ruptura hist6rice 11

• 
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QuijaDC> conoeptualiza loe movimientos campesinos en pr•-
politioos y pol!tiooe. Dioha oonceptualizac16n la introd_\! 
oimoe para afirmar que la ree~uesta campesina de loa e•-
tentaa, etapa de la trasnaoionalizaci6n agroind~trial, -
ea una respuesta fundamentalmente política, ea decir 
consciente de sus intereses como claee explotada. 

Pinalmente, queremos aclarar que En este trabajo no pre-
tendemos entrar a la discuei6n te6rioa sobre el oartloter 
revolucionario o no de los oa.mpesinoe, sino recalcar dni
oamente el contexto diferente en qua ee desenvuelve la -

respue ste campesina de los setentas, ante el avance del -
capital. 
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I. BL PRCCESO DE AGROIHDUSTRlALlZACION EN MEXICO. 

1.1 • .lnteoedentee. 

En loe años de 1934-1940 se crean las condiciones de una 
nueva acumuleci6n basado en el patrón de la induatr.1&li-

zaci6n, a trev~a de las reformas oardenietaaa reforma --
Agraria, naoionalizaoi6n del petr6leo, creaci6n de bancos 
d• financiamiento (NAFINSA), dedidae de tomento industrial, 
eto., constituyeron un proceso de desarrollo eoon6~ico b:!. 
sado en un.a 6ptica nacionalista, proceso que se vi6 limi
tado a partir de 1940, pues con la llegada de Avila Cama
cho al gobierno ae inicia un cambio de estrategia, misma 
que ae instrumenta y traduce en la contenci6n de este pr.2 
oesoa el ejido ea sustituido gradualmente por la empresa
agrioola capitalista, la industria va a fincar su creci-
miento via capital extranjero(l). 

Ia política econ6mica adoptada en M~xico a partir de los 
anos cuarenta, tuvo dos objetivos fundamentales COlllple--

mentarios' la indeutrializaci611 v1a susti t:.ici6n de impor

taciones y la modernizaci~n agrícola. 

La Segunda Guerra ~u.ndial signific6 una coyuntura favora
ble para el creoi.micnto intiuatrial, dedo que, ante la imp2 
si bilidad de i1nportar bienes menu.i'acturedos se promueve -
su ~roduoci6n interna substituyendo las manufact1Ara~ i:Jl-

portedas, 

(1) V~aee Ramirez Brun, Ricardo. Estedo y acwnulaci6n de
os (?i tal en 1:~xico ( ~92~::1979), M~xic o, UNAM, 1'380 --
P• 19 
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Bn el proceso de 1nduatrializaci6n el ~atado juega un pa
pel promotor y regulador orean~o1J.~ illfreeetruotura nece
saria al desarrollo industrial-Y--e-iguiendo una politioa -
proteccionista respecto a la inverei6n nacional y extran
jera. 

El ca~ital extranjero se alía de eete modo al capital na
cional y aprovecha tambiln lee subv€ncionea del ietadoa -
las ventajas fiscales, la ausencia de medidas para regu-
lar la tecnolog!a a utilizar, el mantenimiento bajo de -
los precios de loe productos ~aicos del campo que permi
te mantener una mano de obra industrial barata, la faci-
lided de repatriamiento al extranjero de capitales a una 
tase libre y estable. 

in los·aftoa cincuenta y con motivo de la Guerra de Corea, 
Mlxico intensifica su polftioa industrial de sustituo16n 
de importaciones. Se da un .giro en le conformac16n del -
BpElrato productivo y no solo se desarrollan industrias -
productores de bienes de consumo inmediato, •ino tambiln 
industrias produotoras de bienes acatedos e illtermedioe-
f4cilmante ineertablee en otros procesos productivos in-
dustriales. 

Bn la d4oada del sesenta ee desarrolla la industria petr,2 
quimioa y se adquiere el control gubernamental de le in-

dustria el4ctrica. En ese periodo las elevadas inversio-
nes del sector pdblico(2) aa utilizaron para subvencionar 
a las industrias por la v!a de loe insumos y la infrees-
tructura. 

(2)Pare 1960, le 1nverai6n pdblica autorizada fue de 8376 
millones de pesos y pera 1969 aeoend16 a 21 519 millo
nes lo que signific6 el 38~ de la inversi6n total para 

ese ailo. Cfr.JFnco de ~lxico s.A.Informac16n Econ6mice 
FIB Y GASTO. Cuaderno 1960-1977. 
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11 oapi tal extranjero, hacia loe afioe sesenta cuanta ya -
oon una 1natalao16n importante de filiales de industria• 
tresnaoionalea y para 1970, el 79¡, de la produco16n illdua -
trial proviene de eeotoree en loe que ee cuenta con capi
tal traenacional. Ia traanscionelizaoi6n alcanza el 71~ 
pera loe bienes de conawuo no durable, el 81~ para loe -
bienee intermedios, 96~ pera loe bienes durables y 70~ -
para la induetria alimentaria • .Para 1980, se observa un ~.! 

to grado de oonoentraci6n y centralizaoi6n industrial. DI 
hecho, 100 grupos industriales, en eu mayoría americanos, 
tienen influencia decisiva en toda la actividad producti
va, comercial y financiera()) 

Bl sector agropecuario, en este proceso de induetrializa
ci6n va a jugar un papel fundamental en la eoumulaci6n -
del capital nacional. Deepu4a de los Bftoe cuarenta y has
ta loe sesenta, la agricultura mexic&.Jl8 mantiene wi cr•cl 
miento rdpido y Eostenido que oscila alrededor del 5~ --
anual, logrdndose satiefac~r las necesidades del mercado 
interno y producir excedentes pera la exportac16n, lo que 
permite la entrada de óivieae que se utlilizan para la -
compra de bienes de capital pare la industria y mantiene 
la nivelec16n de la balanza de pagos. 

Permite tambi4n sostener sus productos a bajos precios, e 
fin de mantener a precio reducido la fuerza de trabajo iB 
dustriel en expe.nsi6n (4). 

(J)Pajnzylber, Fernando y Martinez Terrego, Trinidad.~ 
empresas traenacioneles: expanei6n a nivel mundial l' -
jroyecoi6n en le economla mexicana, Mixlco, Editorial .e.t., 1911, p.53 

(4)Veea1 Rello,Fernando y Montes de Oca, Rosa Elena. Acu
mLllac16n de capital en el campo mexicano. En Cuadernos 
Pol1ticoa, no. 2, octubre-diciembre, 1974. 
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I.2. la Modernizaoidn de la Agricultura. 

) 
X. agricultura logra jugar un rol din~mico en la economía 
gracias a loe C8lllbios inter·noe que ee dan en su eetruotura 
a partir de la Reforma Agraria. 

Is Reforma Agraria ampliamente favoreoida con el régimen 
cerdenieta permite la. distribución de tierras en benaf1-
oio de pequefioa productores campesinos. De 1930 a 1940, -
la tuerza de trebejo asalariada disminuye de 68~ a J6~ -
deepu4s de la dietribuci6n de veinte millones de hect•--
reae a 810,000 beneficiarios (5). 

A partir de los cuarenta, para favorecer a la mediana y -

gran propiedad, ee desarrolla en gran escala el sistema 
de irrigeci6n que trae consigo une. gra.o infraestructura y 
cambios sustanciales en los métodos de proaucci6n agrfoo
la con la "revoluci6n verde". 

(5)Hewitt de Alc~ntara, Cintbie. La modernización de la~ 
fíicultura mexicana 1940-1970. ~éxico, Editorial Siglo 

I, 1978, PP• 19-26 
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1.2.1. lAl Revolu.c16n Verde. 

En 1943, ae inicia un programa de inveetigaci6n agrícola. 
Mediante un acuerdo entre la Fundeo16n Rookefeller y el -
Gobierno mexicano, ae ore6 lA Oficina de Estudios Especi~ 
les adscrita ~ la Secretaria de A&ricultura, a fin de lo
grar avances científicos y tecnológicos en la producción 
de cultivos bdsicos, principalmente de maiz y •l trigo. -
las razones eran que los dos cereales significaban en el 
periodo 1939-1941 el 72~ de la superficie cosechada en -
M•x1co- 64.6~ para el maiz y 7.4~ para el trigo- (6) 

Jlja tarde, en el Centro InternaQional de ~ejoramiento pa
ra el Maiz y Trigo se experimentan nuevas variedades de -
trigo y 118.fz, a tin de producir diferentes tipos dt cere! 
les de alto rendimiento que aon susceptibles de un cu.ltivo 
intensivo y c~as semillas son capaces de adaptarse a di
ferentes medios pero con una baja capacidad de resisten-
cia. Este tipo de cereales requieren, ademde, un porcent! 
je elevado de fertilizantes, un sistema de irrigaci6n co~ 
trolado, fungicidas y herbicidas. Se trata de la utiliza
ción de variedades agricolae que requieren un paquete te~ 
nol6gico complejo, compuf-sto <fo .rectores de producci6n y 

de prdcticae aplicadas sola.mente en zonas irrigadas. 

Esta revoluci6n implica asimismo todo un proceso de meoa
nizaoi6n. Durante el periodo de C~rüenee ya ee había rea
lizado un progrema eetatal que promueve le utilización te 
maquinaria, ee heoen inversiones por 4.6 m.illones de pesos 
en le compra de arados. En 1936, el Banco Nacional de Cr4 

(6)Ibid. pp.Jl-J5 
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dito Ejidal juega un papel importante en la meoanizaoi6n 
rural, este adquiere maquinaria e instrumentos agricolaa
en el tr8J18curso de osa aiio 9or una suma estimada ea dos 
millonee de peeoa para »romover los ejido• colectivos. 

BD la lpoca de la ed.miniatraoi6n de Avila Ca.macho e• pone 
en marcha un progrBJDa de a~istenoia t•cnioa y de eubven-~ 
ci6n oficial para loe productores comorcialea interesados 
en modernizaree1 50700 erados y 9000 tractores y accoso-
rioa son i.Jllportados de Estados Unidos. 

Con la Segunda Guerra ~undial eeta mecanizac16n ee incre
menta oon el objeto, por un ledo, de substituir le mano -
de obra que parte a Est~dos Unidos como braceros, y por -
otro, pera aumentar la producc16n y poder abastecer la -

fuerte demanda de productos que reclSJDa este pa!e. 

· Con el r•¡imen del presidente ~iguel Aleman, la pol!tica
de mecanizaci6n cobra gran importancia. las importacion~s 
ascienden a 600 millones de pesos destinados a le compre 
de mequinaria agrícola, lo que representa seis veces el -
costo de las mdquinas agricolae existentes en 1940. 

Entre 1960 y 1970 el n(unero de tractoree en la zona irri
gada aumenta en un 40{, el de combinados en wi 58% y el -
de cosechadoras de granos en un 129~ lo cual muestra ya -

un alto grado de mecanizaci6n que va a continuarse durante 
la d~ceda siguiente (7). 

(7)Loa datos de mecenizaci6n fueron consultados en Hewitt 
de Aloantara, Cynthia. Op. cit. 
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De esta manera, ~4xico a• convertiré en el paia m4s am--
pliamente mecanizado de Am~rioa latina (8). 

1.2.2. Agroindustrializaci6n y Traanaoionalizaoi6n. 

Desputis de la Segunda Guerra Mundial las empresas traena
cionales contribuyeron a la expa.nsi6n del capitalismo mo
nopolista a nivel mundial. El capitalismo americano ocupa 
el primer lusar en esta carrera expansioniata, pues ya -
su mercado interno est' completamente saturado, aei su -
dnica salida es la bdaqueda de mercados en el exterior. -
En un primer momento se dirige hacia la industria europea 
en vias de reconstrucci6n, expandi,ndoe• m4s tarde, en la 
d4cada de loe cincuenta a los mercados de Am~rica latina, 
en particular Mlxico, Argentina y Bt-eail. 

Estas empreees tresnacionales dan preferencia a estos P.!.! 
sea (9) puesto que tienen recursos abundantes, un mercado 
interno suficientemente deae.rrollado con posibilidades de 
expansi6n, un cierto grado de desarrollo ind~trial y de 

infraestructura, una tase de ingreso por habitante relatl 
vamente adecuada y condicion~e politices favorables para 
la penetración di capital extranjero. 

Hacia los años cincuenta, las empresas trasnacionalee se 
desarrollan principalmente en el sector industrial y el -

(8)Ibid. 
(9)~ el caso de M~xico, recu~rdesti que el modelo de indu~ 

trializaci6n sustitutivo limitaba las importaciones de 
de producto& industriales, pero no el flujo de cepita
les que favoreci6 la impl.antaci6n de nuevas coapanias 
extranjeras y la expansión de otras ya establecidas. 
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comercio, y en menor escala en el eeotor minero {10). 

Bn la agricultura mexicana, siguiendo loe m4todoe de la -

revoluci6n verde ae establecen lae bases de su moderniza
c16n y se orientar' principalmente hacia la exportaoi6n y 

la transformaci6n agroindustrial. La producci6n agrícola 
destinada a la elab9raci6n industrial alcanza el 25~ en -
1960 mientras que en 1970 ea. del 43~ (11). 

Bn 1970 existen casi 100,000 establecimientos agroindue-
triales, que dan ocupaoi6n a mds de 900 mil trabajadores 
y Olzyo valor de la produoo16n agroinduetrial se estima en 
m•~ de 180,000 millones de pesos, alrededor del 12~ del -
Producto Interno Bruto; cifra superior a le correepondie~ 
te a la produoci6n exoluei vem . .;nte agropecuaria ( 12). 

En 1970, las exportaciones de productos agropecuarios con 
diversos niveles de procesamiento industrial se celculan
en cerca de 8000 millones de pesos lo que significa el --
20~ de la exporteci6n total. El capital invertido en los 
20 eietemae agropecuarios más im¡;orta11tea fue de 89 mil -
millones de pesos en ese eño, y creci6 a un ritmo de l~~ 

anual de 1960 8 1970 (13). 

(lO)V~ase Montavo, Remy. I.a implantación de dos e~resaa
multinacionslee en México. 14¡xico, Editorial emie, 
1980, P• 26 

(ll)Datos de Gonzalo Arroyo, con base a les matrices de -
Insumo Producto de 1960 e 1970. Citado por Montes de 
Ooe, Rosa Elena. Lee trasnacionales en la industria -
alimentaatie mexicana. Trasnacioruilee, ~icultura y 
Alimentaci6n. M4xioo, E"altorial Nuevagen, 1962, 
P• 165 

(l~) SPP. Sistema de Cuentas Hacionalee, Tomo I cuadro 182 
15 y 343, M~xico , 1981. 

(l3)SARH. Lineamientos estrat~gicoe pare wia política de 
desarrollo egrolnduetrial. Mexico, 1982. 



- 19 -

Como a• ve, la agroindustria mexicana ba tenido un desen
volvimiento micy din4mioo en loe dos dltimoa deoenioa. En 
eate lapso su taaa promedio de crecimiento alcanza •l 10~ 
anual. Si comparamos las tasas medias de crecimiento d• -
loe auboonjuntoa agrindustrialee alimentario y no alimen
tario tenemos que el primero creció en 6.2~ en el periodo 
1960-1965, 6.4~ en 1965-1970 y 4.1~ de 1970-1975 y el no 
alimentario en loe mismos periodos, 7. 7 /o, 7. 7 ;' y 4. 8.:li --
re apec ti veme nte (14). 

lA agroinduatria aei como le industria mexicana en 6en•~
ral, muestran una tend~ncia a la conoentraci6n ~ central! 
zaci6n de la producci6n y loe capital••· 

in una clasificaoi6n por estratos el.a boradoa por la SARH, 
a• menciona que la mediana 1 gr&ll empresa en 1975, repre
sentaron un 2~ del total de establecimientos, correapon-
di,ndolee una perticipac16n en el valor egregAdo y remun.! 
raciones del 70 y 75~ respectivamente. 

La gran empresa en el lapso de 1965-1975 dismint..cye en un 
10~ su ndmero de &eta blecimientoe y sin embargo aumenta -
su productividad. Mientras que la pequeffa ~mpresa presen
ta baja productividad por establecimiento y por persona, 
baja rentabilidad y baja capacidad de inversi6n producti-
va. 

En la industria alimenticia este grado de concentraci6n -
es muy alto, ya que mientrRs 247 plantas grandes produ--
cen el 58.6~ del producto, 293 medianas producen el 19.8~ 

{ 14) Ibid. 
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y las 474 plantas pequeaae producen solo el 6.5~ del ---
produo to ( 15) • 

lA agroindustria alimentaria en M~xioo, eat' dominada --
por la gran industria, la cual marca la diwlmioa de deaa
rrollo al participar con un 70~ de la producción (16)¡ ·~ 
ta ea tundamentalJDente privada y en gran parte trasnaoio
nal. lll presencia del sector póblico es escasa y se con-
centra en las actividades industriales primarias en las -
que los prooeaoe industriales no son muy sofisticados y -
donde loe productos resultantes son insumos o materias -
primas de otras etapas del proceso agroindustrial. 

Bl sector estatal, sin emt.rgo, juega un p¡pel fundamen-
tal en apoyo de la gran industria. Desempefia, por ejemplo, 
el papel de intermediario entre la producci6n ejidal (en 
buena parte control.eda por el Benco de Cr4di to Rural) y -

la demanda de lae empresas. A trav'a de Conasupo compran 
las diferentes materias primas agrícolas que requieren. 

De esta manera, las empresas agroinduetriales obtienen la 
materia prima e buen precio y con un solo vendedor; tam-
bi'n Conasupo les surte loe granos de importaci6n que ne
cesiten. 

(15)Ibid. 
(16)Vlase ~ontes de Oca, Rosa Elena, en Trasnacioneles, ~ 

gricultura y alimentao16n, op. cit. p. 73. :E.n ~eta -
misma obra Alberto García de la Fuente señala que "
las empresas trasneoio118.lee tienen una presencie dec,! 
siva en el conjunto de la agroindustrie mexicena y se 
ha colocgdo en posiciones y ramas estrat~gicas de la 
producci6n imprimiendo una 16gica particular al de8a
rrollo agroind ustrial en M~xico". p. 187. 
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En general, la agroindustria nacional tiene un bajo grado 
de integrao16n agroindustrial, tanto en su relaci6n pro-
ductiva con el agro como con la comercializeoi6n y dietr,! 
buci6n de loe produotoe y materias primas. Esto tambi4n -
a• da al interior de las distintas etapas que siguen loe 
prooeeoe de transformaci6n agroindustrial. 

En cambio el sector trasnacional tiene un eficiente apro
visionamiento de insumos y materias primas (17), una buena 
penetración de sus productos en el mercado, y un correcto 
encadenamiento de lae fases industriales (18). 

(17)El crecimiento de la producci6n, la regulaci6n en el 
tiempo de los flujos de producci6n y el mejoramiento
de la oalidad de los productos, son requerimientos -
para el desarrollo de la gran empresa agroindustrial, 
por lo tanto, "lata debe tratar con grandes cantidades 
de materias primes de las cualee debe ser aproviaio-
nada con regularidad y estas deben ser bomog~neaa. Fa 
ra obtener lo anterior estas empresas tienen que tra~ 
ter en la mayor medida el control sobre la producci6n 
de materias primas lo que se logra en la mayoría de -
loe caeos, mediante la celebraci6n de contratoscon el 
productor en los cuales se establecen las condiciones 
de adquisici6n de loe productos y las restricciones -
t~onicas e las que el proouctor debe plegarseM. V~ase 
Barbosa, Ren-1. 11 Algunas cuestiones en torno e les em
presas ae;roindustriales 11 • Revista j14xico .Agrario ¡,o.l 
arto XI enero-febrero-marzo, 1978, P• 101 

(18)Antonio Martín del Campo señala que~la mayor parte de 
loe sistemas agroincustriales las granaee empresas -
trasnacionalee estentan el control del proceso global 
de produce 16n y a is tri bue i6n, cona ti t1.J3endo "ndcleoe" 
qua imprimen orientaciones a las actividades 11 hecia 
etrie" y ºhacia delante" de la fase de procesamiento. 
Dichas fases que integran las cadenas agroinduatriaP.
lee son cuatro: l)eleboraci6n de inawnos pera la pro
ducc16n agropecuaria; 2)releci6n en lA producción de 
la materia egropecuaria o forestal; ))procesamiento -
de los productos de origen agropecuario y forestal, y 
4 )mercado de los productos agroindustrialee". Vlaae -
el articulo del autor citado en Trasnecionales, Agri
cultura y Alimentación. üp. cit. 11Concentraci6n y .ilo
nopol1zaoi6n en la agroindustria nsoional", p.137-138 



- t:2 -

1. 2. ). X. Indu.ntria ili.mentaria. 

Uno d• loe ••ctor•a privilegiados por las empresas tras-
nacionales ea el de la industria alimentaria, en •l que -
encontramoe doeoientaa multinacionales ligadas al aeotor 
agrioola; cinco grandes empresas controlan el mercado --
internacional da plAtano; media docena control& la elabo
rac16n y distribuci6n mundial de la cerne; ocho firmas -
controlan la produco16n de frutas a nivel mundial; cuatro 
empreaae controlan loe granos a nivel internacional, y e~ 

lo ocho grandes empresa1 produo~n la tecnologia agricola 
principal. 

De acuerdo con datos proporcionados por la ONU, la elabo
raci6n de productos alimentarios producidos por las empr.! 
eae trasnaoionalea representó en 1975 el 20~ del valor de 
todaa las manufacturas. Los dos tercios de este produe--
c16A es realizado por las 165 principales {:llipresas consa
gradas a esta rama (19). 

En M4xico, gracias a la promoci6n de la industrializaci6n 
de la agricultura por parte del gobierno, la afluencia m,! 
sive de empresas traenacionslea en la industria alimenta
ria se produce hacia loa anos sesenta. Entre 1960 y 1970 
ae cuenta con ochenta y cuatro, la mayoría pérteneoiente 
e loe cien agronegocioe mde grandes del mu.ndo. Solamente
el 25~ del producto egricola comercielizsdo estaba orien
tado hacia l8 industria alimentaria en 1960, mientres ~ue 
en 1970 alcanza el 43~ (20). 

(19)Domike, Arthar. Issues relating to fccd industry tres 
netionel oorporetions in the underdeveloIDent contries. 
Centre of internAtional corporatione, New York, Unitea 
Natione, 1977, P• 13 

(20)Montes de Ooa, Rosa hlena, op. cit. p. 105 
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latae empresas, en su mayoría americanas, e• instalan en 
1ector1a de produooi6n que ofrecen ventajas oonaidera---
bl•• para :iJDponer aue paquetes teonol6gicoe altamente es
pecializados que lee permite controlar las diferentes et! 
paa de la cadena agroindustrial ( 21). Por ejemplo. pera -
el desarrollo de aves o ganado con nuevas especiee a• de
sarrollan m4todos de producci6n que requieren una teonol.2 
g1a sofisticada y una alimentaci6n a base de productos -
concentrados producidos por ellas mismas. 

la lista de empresas tresnacionalee que participan en la 
induatrie alimentaria mexicana en 1980 comprende 130 em-
preeas que poseen mda de 300 establecimientos de loe cua
lee el 80~ ea de origen americano, siguen en orden de im
portancia las filiales suizas, italianas, japoneses y --
franoeeaa (~2). 

(2l)MSe hebla de paquetea tecnológicos en la medida que -
lae trasnacionales desarrollan una forma de entrega -
donde combinan por ejemplo las semillas con los egro
quimicoa que dichas semillas requieren y las prosenit.2 
ras con el alimento preparado que hay que darle e loa 
pollitos. IBs trasnacionales vinollledas a la produc-
ci6n de lineas gen,ticas combinadas con otros insumos 
como agroquímicos o alimentos preparados, llegan a e
jercer un control significativo sobre loe distintos -
complejos agropecuarios en tanto proveen de insumos -
de car4cter eetrat4gico. Resulta interesante destacar 
que dltimamente se han producido adquisiciones de grB;a 
dee compau!as productoras de semillas por industriae
oligopolicas importantes. En ellas participan Ciba
Geigy. Sandoz, Up John, Monsanto,~nion Carbide y Ro-
yaldetcheell. For otra parte, algunas de estas empre
sas compraron recientemente grandes companiae ~reducto
ras de maquinaria e implementos egr!colas con lo que 
completaría el cuadro de control de todo el proceso -
tecnológico de produc~16n de insumos para el sector ~ 
agricola por parte de las trasnacionalee egroqu.!micas. 
Si bien el hstado he intentado tener un mayor control 
y participac16n a trev~e de PHONASE1 FEaThlEX y ALBA/ 
M~X, entre otras paraestatales, lae E.T. son eón deter
mineq.tee en la provisión de estoe inSLllJlOB el agro" Ver 
Mert1n del Oampo. Antonio, op. c1t. p.14u 

(22)Montee de Oca, Rose llena, op. cit. 
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Estas traenacionalee elaboran vroductos alimentarios de a]: 
to valor agregado, loe que, por au costo, eat'n destina-
dos a laa clases sociales de ingreso medio y superior ~~)). 
Entre estos productos se cuentan loe alimentos de origen
animal (indetrie de ooneerveci6n de la carne, ja.monee, e! 
butidos, etc.); alimentos concentrados, conservas, especies, 
botanas. 

la mayoria de loa procesos tecnol6gicos utilizados por -
estas empresas son sumamente sofisticados y requieren una 
intensifioaoi6n en capital. En vista •e que el paia care

ce de una base tecnol6gica de este tipo y de industria de 
fabrioeci6n de bienes de capital propia requiere de impo! 
tarlos. 

Este esquema teonol6gico, trae como resultado por una pa! 
te una tendencia óecreoiente en la tasa media anual de e,e 
pleo, aei pesa de 6' en el periodo de 1960-1965 a 2.2~ P! 
re 196 5-1970 y fimHmente e c. 39~ para 1970-1975; y por -
otra parte un desequilibrio en la balanza comercial, al -
tener que pagar una tecnologia a un costo elevado, pago -
de royalties, patentes, marcas, asistencia t~cnica, etc. 
(24). 

Veamos ahora elgw1os efectos relacionados con la agroin-
duetrie alimentaria. 

En lo que r~specta al eubsector pecuario, es evidente el
inter~s de las emprases trasnacionalee por la ~roducci6n 
de la carne. Este aubseotor ha crecido a una taea prome--

(2.3)lddjica Velez, Rub~n. La agricultW'a en M~xicoz la pe
netraci6n extranjera ~ sus efectos. M~xico, 1982, pp. 
81-82 

(24)SARH. Cp. cit. 
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dio anual del 4.33~ durante el periodo l~oj-1975 (~5) y -
ha pr·opiciado que se extiendan las euperfioiea d•atinadaa 
a la oria de ganado de 47 e 54 millones de hect4reaa en-
tre 1950 y 1975, lo que representa el 33~ y el 39~ raspe.!!, 
tive.mente del total de superficie agrícola explotadas • .E!, 
ra el efto de 1970, el 25~ de esta producc16n es exportada 
hacia los Estados Unidoe,26). 

la ganadería que se prdotica en M~xico es fundSJllentalmente 
&xtensiva. Bs decir, que en la producción ganadera no se
utilizan t'onicee avanzadas que impliquen inversiones --
fuertes de capital. Este sistema extensivo de producción 
permite obtener una alta producci6n e bajos costos. impe
ro, en la producción ganadera debemos contemplar dos aa-
pectoe. Por un lado, el control que ejercen las trasnaci~ 
nales dedicadas a elaborar alimentos para ganado y, por -
otro, la proteoc16n que el Estado ha otorgado por medio -
de oertifioadoe de inafectabilided ganadera. Estos certi
ticedoe emparen grandes extensiones de tierras en detri-
mento de los cempesinoeo Is luoha oempeeina contra ~oe -
letiflUld istas ganaderos se ha dado con una gren intensi-
dad en Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, -
San Luis Potosí e Hidalgo. 

{25)V~eae l:artin del Campo, Antonio. "Trensformaci6n agr,! 
ria y nuevas opciones pare el desarrollo". hn Panora
ma y perspectivas de la economía mexicena. Comfila--
c i6n de Nora Luating. ~¡xico, Colmex, 19BO, P• 55 

(26)V~aee Traenacionales, Agricultura y Alimentaci6n. Op. 
cit. P• 1:!30 
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•1 ntlmero de oabezae de ganado bovino que exiatia en 1975 
y 1976 en eeos eetadoa eraa 

l'iiaao 1975 !976 

Chiapas 1,438,136 l,666,678 
Hidalgo 563, .310 572, 972 
Puebla 957,687 975,211 
S. L. P. 837,389 853,671 
f laxoala 118,834 118,665 
Veraoruz 4,051, 699 4,122,600 
Zaoateoas 1,426,901 1,452,688 

rotal a 9,387' 956 9,752,)85 

Fuente a :Revista Punto Crírico, año VIII, No. 95 marzo, 1979 

Vemos pues, que mientras el n6.mero de cabezee de ganado -
aumenta, se le dice al campesino que no hey tierras que r.! 
partir. 

Ahora bien, el de~tino de la producci6n gansdera, son --
principalmtnte, lea grandes empresas traenecionales ali-
menticias norterunericalU1a. Aqui cabe mencionar al grupo -
Brenner; este grupo es uno de los mde grandes exportado-
res de M'xicoya que controla más de la mitad de las ven-
tas el exterior (tanto de ganado como de carne). En 1978 
las genaciae por exportación que obtllvo el grupo fueron -
del orden de los mil millones de pesos (27). 

Bn enero de 1978, los ganaderos anunciaron que 00 mil be
cerros morían por falta de alimentos. Como vimos anterio~ 

(27)Reviete Punto Critico, No. 9?, p. 14 
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mente, loa alimentoe pare animales eatan en manos de tra~ 

.nacionales, que utilizan el mecania.mo de ooultar y eepeo~ 

lar oon eaoa alimentos para que se loe siga surtiendo coa 
ganato y carne barata y oontinuar obteniendo sus enormes 
¡ananciae. Ade~á d• que •e un mecanismo para qu• loe g&Jl! 
deroa presionen por el aumento de precios de los produc-
tos pecuarios. 

Este esquema de ganaderizaci6n de la agrioultura(28) es,
por otro lado, una de las principales causas de la diami
nuci6n de granos blleicos para el consumo humano. 

En efecto, las superficies destinadas al cultivo de pro-
•uotos para la al1mentaci6n del ganado, alfalfa, mal& fo
rrajero, sorgo y soya, han aumentado de una manera 1spec
taou¡er. Citaremos los ejemplos del sorgo y la soya. in -

el caso del sorgo, en el lapso de 1960-1976, la superfi-
cie se incrementa de 152,69) has., a l,J0),290 has., o -
aea en 8.5 veces (29). 

(28)Debe aefialarse esimiamo que en la ganaderizac16n de la 
agricultura existe una relación univoca entre el Estado y 
el capital tresnacional a partir de desarrollo de proyec
tos de ca~cter agroindustrial, como el de le Chontalpa y 
el de la cuanca lechera de Tizeyuca, que implica una trans 
for.mac16n de la producción agrícola orient~ndola hacia la
produoc16n de forrajee y hacia la induetrielizac16n en gran 
escala del ganado, de carne y de leche. V~aee al respecto 
a Hern4nd1z Gutierrez,Ignacio. "El desarrollo del oapita
liamo en la agricultura mexicana de 1940 a 1978 11

• Revista 
14th:ico Agrario, no. l, enero-fe brero-merzo, l9BO. Mencio
naremos t&JDblln de pasada, la adopci6n de la ganadería de 
pautas extensivas por el &U8e en loe precios internaciona 
lee. Seg{m Esteva "el estado de Chiapas es importante pro 
ductor de maíz y en algunas áreas pueden lograrse beata = 
2 o tres cosechas al afio ein fertilizar. Durante una doce 
na d• años, ein embargo, la producci6n de ma!z se eetenc~, 
mientras se duplica el ndmero de cabezas de ganado y la su
perf~oie ocupada por la ganadería. Un andlisie de 115 con 
fliotoa agrarios de gran magnitud, reveló que 86 de ellos 
habían sido provocados por la inveai6n de tierras ejidalea 
y oomunaleapor parte de ganaderos. la acoi6n de eetoa,ade 
m'•• ha conducido de manera deoieiva a la deetrucc~o6 de
la eelvn laoandona. Ver Esteva, Gustavo. ·1.a batalla en el 
M•xico rural. Mlxioo, Ed. siglo XXI, 1980• P• 175. 
{2,9).@.~ioa. Veliz, Rub4n. Op. cit. PP• 53 .. 54. :- .. , 
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· Resulta interesante señalar que en lae euperf iciee aorgu! 
rae 1• palpen loe efectos difundidos de u.n mercado en ex
pana16n estimulado por la agroinduatrializaoi6n pecuaria; 
en tanto que al inicio de 1960 existían 8 entidades con
superfioie por arriba de 25,000 has. y 6 por abajo de esa 
cota, diez afloe deepu~e siete estRcos cuentan oon 19,500 
has. y 17 ~a se inician en la producci6n de ese cultivo • 
.Para 1976, diez entidades superan las 20,000hae. y otrae 
17 cuentan con reducidas superficies de sorgo (Jü). 

:Bn cuanto a la soya, esta representa la m~s clara expre-
a16n de la expans16n del ca~italismo en el agro. Este cu,! 
tivo, adn cuando en eus inicios son modestos, resulta ai,& 
nificativo pues de una euperfic.ie de 9, 185 has. en 1960 -
pasa a 1'72, 379 hes. en 1976, lo que significa un inoreme.!! 
to de 18.5 veces la superficie cosechada (31). 

la soya, aparte de su escasa oontribuci6n al empleo rural 
esta plenamente identificada con loe intereses do capita
les trasnacionales al comenzar a ligar a los productores 
con empresas que orientan la producción final a grupos -
aelec toa • 

.Para 1970, en la fabricaci6n de aceites, margerinas y en 
otras grrisas, la soya Aport6 556.2 millones de pesos; en 
tanto en la fabricaci6n de alimentos pEcuarioe 661.lmill~ 
nea de peces despuls del sorgo, el 17.8~ de las materias 
primas (32). Como ee ve, le soya tiene un peso singular -

¡JOlibid. P• 57 
31 Ibid.p. 59 
32 Ibid.p. 59 



en el uao pecuario en que las traenacionalea han hallado 
una fuente creo11nte de utilidades. 

Vale la pena incluir a manera de ejemplo como el sorgo 1 

la eoya han desplazado cultivos en regiones que a• carac
terizaron como productoras de granos. En los dl.ti.mos anos 
en Guanajuato, donde oeai tres cuartas partee de la aupe! 
tioie se destinaba a la siembra de maíz, la disminuc16n -
de 'reas ooeeohadae ee eietemátioa ocupando esta superfi
cie el sorgo. Este cultivo observa un gran incremento y -

ya pera 1975 ocupe el 30~ de la superficie egr!cols del -
estado. 

Igualmente el caso de Sinaloa ea representativo. la dism1 
nuc16n de la superficie de ma!z cultivada es considera--
ble, del 40.4~ en 1960 se reduce al 10.l~ en 1975, áreas 
que fueron ocupadas por la soya, y que en 1975 represent! 
't. el 17.J~ de la auperficie del estado (JJ). 

Como se ve, a partir de 1960 las superficies dedicadas a 
cultivos forrajeros y de oleaginosas empleados por les iB 
duatrias de alimentos balanceados, registraron altos !ndi 
ces de crecimiento global, destaodndose en forrajes el -
sorgo y en oleaginosas la soya y el c~rtamo. 

En 1975 tres grandes empresas trasnacioneles controlaban 
el ?l~ de la producci6n bruta de aliul6ntoe balanceados1 -
Reeleton Purina el ~5~, Andereon Clayton el 19fo y la Ha-
cienda el 7~. En 1976 estas tres firmas tenían 30 plantas 
de alimentos balanceados que represental::sn aproximadamen-

(33)Y4ase el trabajo de Blanca Susr~z en Panoreme y Fere
pectivae de la Economía 11exicena. Op. cit. p. 45 
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te el )8~ de lea plantas instaladas en el paie (34). 

En cuanto al seo tor d'i frutas y legumbre e ee considera 
como uno de los eibeistemaa agroinduetrialee m'e d~micoa 
de Meixioo durante el periodo 1960-1975• El procesamiento 
de estos productos ea realizado por ~7 empresas en su may,g 
ria emerioanae y e• concentran en la preparaci6n de con-
servas y encurtidos; jugos y mermeladas y la fabricac16n 
de saleas y sopas enlatadas y productos similares. El ---
47.9~ y el 36.~~ de la producci6n agrindustrial se conce,g 
tra en este eec·tor. En las regiones en las que se cultiva 
aste tipo de frutas y de legumbres, las tierras destina-
das al cultivo de productos bdsicos (trigo, maíz, fri~Gl) 
han disminuido (35). 

En efecto, para el ano de 1975, los cultivos de frutas y 

legumbres ee extendían en una superficie da aproxi.mada--
mente tres millones de hectáreas cuando el total sembrado 
nacional era de cerca de 15 millones, o sea un 18.l~ del 
total agrícola cultivado. Estos cultivos registraron de -
1960 a 1976 una participaci6n en la produoci6n agrícola -
de M•xioo de casi la tercera parte. ~ ese periodo, la -
produoci6n de frutas y legumbres se duplio6 ocupando au-
mentoe relevantes el jitomate, el aguacate, la guayaba, -
la naranja y la pifia( 36). 

(34)Lozano, Plascencia. "Perfil socioecon6mico de la indua 
tria de e limen toa balanceados en id~xico". :iixico, CXUl 
Cl~TRA, 1976. Armanao Bii'tra calcüle que el 60~ de la
producci6n bruta de alimentos balanceados es controla
da por estas tres empresas treanacionalee. ~n Cuader--

noe Agrarios, No.10, 1980 P• 25 
(35,R8liia,Ruth y Vigorito, Radl. El com~lejo de frutas¡ -

leW,bres en m~xico. M~xico, taitor al Nueve Imagen-ILT, 
19 , PP• 166,165,!59. 

{36)Ibid.p.)l 
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Bl sector de frutas y legumbres es eminentemente exporta
dor tanto en lo que ee refiere a la etapa agr1oola como -
industrial. 

B.n el sector de productos 14oteoe, para 1975, laa empre-
aaa. trasnacionalee (37) tienen una participaci6n del 23.2~ 
en la oremeria, la mantequilla y el queso. De 97~ en la -
producción de leche en polvo, condensada y evaporadas de 
92.8~ en la producción de cat• soluble y 62~ en flanes y 
gelatinas (38). Para ese s.í1o 1975 la industria de produc
tos 14cteoe representa casi un 15~ de la producci6n total 
de la industria alimentaria contra 7.6~ de l960tJ9) 

las empresas traenacionalee participan tBJJlbitin en la pro• 
duooi6n d• la maquinaria e implementos agrícolas que se -
fabrican en M4xioo. Prdoticamente el 100~ de esta prcduc
o16n esta controlada por cuatro empresas norteamericanaea 
Pergueon, Jhon Deere y la International Harveater (40). 

Pinalmente, ea importante destacar el papel que juegan -
los productores agropecuarios (principalmente los pequ•-
ftoa pro•uctoree) en el proceso de agroindustrializacidn, 
•l cual es de subordinaci6n. Como hemos dicho anteriorme.!! 
te, ea f~cuente la utilización de un sistema de contrat! 
c16n individual o grupal, donde las empresas egroindua--
triales tienen el control de las decisiones sobre las di
ferentes fases del proceso productivoo 

(37)Para 1975, 8 empresas extranjeras de productos ldcteoe 
estaban establecidas en ~4xicoa Carnetion c.,Kraft Corp, 
Neatll, 'N,yath International, 1'eed Johonson, .Pet Corp y 
BSN-G~rvaie Danone, esto seis companiae de EU, una ati
za y un.a francesa. Ver Montavon Remy, op. cit. p.44 

!JB)Montee de cea, Rosa hlena Op. cit. PP• 100-101 
39 Montavon, Remy. Op. cit. p. 41 40~Mart!n del Campo, Antonio. Concentración y monopoliz,! 

oi6n en 18 agroinduetria nacional. Op. cit. P• 139 
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Bato obstaculiza la posibilidad de que loe productores r! 
tengan una JllSYOr proporción del nlor generado. IA>e peq\l,! 

doa productores sujetos a la agroi.Jlduatria, a4emis se ••n 
obli¡ado• a seguir el ritmo de produotivi•aa maroa4o por 
el oapital, por lo que tienen que intensificar S\l produc_ 
tividad, invirtiendo cada vez nufe en inswnos egr!oolas -
m4e aotiaticadoa y alargando au jornada de trabajo para -
asegurar lae oondioion•e materiales de su reproducci6n. -
Bl ~roductor que se encuentra en esta situaoi6n se Ye en 
difio~tltades apremiantes para reproducirse. 

IAa centralizáo16n y conaentraci6n de medios de producci6n 
agroinduatrial produce por una parte la tendencia a la -
desapario16n de pequeñas empresas, la proletarizac16n y -

pauperizaoi6n de capaz sociales del O&lDpeainado y en •l -
mejor de los casos s\l subordinaci6n a la empresa a~Toin-
dustrial. De este modo, se refuerza la burguesia rural -
as! oomo el capital comercial y a las agroindustrias trai 
nacionales. Pues en efeoto, al detentar la bw·guesia ru-
ral un control fundam1: ntel a·Jbre la prod1.1cc icSn de granos 
y oleasinosas, legumbres, hortalizas y frutas, desarrolla 
una intima relación de interese3 con las e~pres&a trasna
cionalea, pues tales productos en cuanto a sus posibilid! 
des de realizaci6n en el mercado se encuentran fuert•men
t• vinculados a los vaiven~a del mercado externo y al pr~ 
ceso de industrializaci6n qu~ an forma creciente se van -
sometiendo. De esta manera, lJs lazos de uni6n de la bur
gueeia rural oon les P-mpresea trasnacioneles, han propi-
oiedo fundamentalmente ~1 creciente proceso de concentra
c16n y oentralizAci6n del capital en la agricultura. 

1 

Veamos ahora como este mcdelo de desarrollo en la agricu.J: 
tura ha conducido a su deterioro y a una crisis de enormes 
proporciones y cu,yos efectos se dejan sentir en el acen
tuamiento de la desig~aldad en la estructura agrariao 
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l.J. :r. Crisie Eoon6mioa del Sector Agropecuario" 
• 

Si bien en la d4oa4a de los setentas se preeentd al paia
como habiendo mantenido un crecimiento eoon6mioo, solidez 
monetaria, solvencia crediticia y estabilidad pol1tica(41), 
esto no fue m4a que u.na simple ilusi6n pues en realidad -
se gestaba el mismo tiempo Wl8 de las crisis econ6mioae -
mde profWldae que ha vivido el país. 

A principios de los afioa setenta, la economía nacional -
se presenta con una fuerte deuda externa, u.n d'ficit oo-
m~rcial y \1ll8 inflaci6n incontrolable. 

El modelo de aoumulac16n implantado, si bien mantuvo un -
ritmo de crecimiento sostenido tambi4n provood un deaarr.2 
llo desigual entre la industria y la agricultura, que 11.! 
v6 a esta dltima a UllB profunda crisis. 

Bl crecimiento de la produoci6n agrícola se hsb!a manten! 
. ' --

do de 1940 a 1965 en un promedio del 5~ anual; de 1965 a 
1970 disminuye al 1.2~ y •• 1970 a 1974 ae estanca en una 
tasa de crecimiento de 0.2~ (42). En 1976 la producci6n de
orecid en 2.8~, si bien en 1977 aument6 en un 2.7~. Sin •!! 
bargo, esto dltimo se deb16 al aumento en productos de -
-'e alto valor comercial y no en alimentos b4eicoa. Esto 
explica la importaci6n en 1977 de 1,419,000 tonela•ee de 
aaiz y de 1,182,877 toneladas de cereales en los prime--
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ros meses de 1978 (43). En otras palabras, vendemos hor-
talizae principalmente a los Estados Unidoe e importamos 
aaiz. La produco16n agropecuaria en 1950 represent6 •l 
18~ de la produco16n nacional y para 1978 diamint.13• su -
partic 1paci6n al a.g~ (44). 

X. producci6n, la tierra y el capital agropecuario esta-
ben altamente concentrados en 19700 

Para 1975 puede decirse que loe predios llamados de eub-
eietencie cuentan. con un n'dmero de 2,958,000 (78.1%) y -
participan con el 15.2~ del valor de la produoci6n. Los -
predios familiares con un ndmero de ]24,000 (8.6~)partici 
pan con el 9.5~ en el valor agrícola total. Los predios -
medianos y grandes aeoenderia a 504,100 (13~) -200 mil 
predios ~e que en 1970- y concentra una pertioipeci6n -
en el valor de la produoo16n del 75%. 

As!, de J,200,000 unidades de producoi6n existentes en el 
paie, el 12~ est• constituido por predios privados, apor
tan cerca del JO~ del valor total de le producc16n agro.P! 
cuaria. Y d• estos s6lo 18 mil, que son apenas el o.6~ -
del total, aportan m~s del 30~ del valor de dicha produc
oi6na cerca de 7000 millones de pesos. Del restante 88~ -
de unidades de producci6n, cerca de las cuatro quintes -
pe.rtee corresponden a parcelas ejideles y comunelee, apo~ 
ten 43~ del valor total del producto agr!cola, de tal ma
nera que existen poco m4e de 600 mil minifundios privados 

(43)J?Brl, Lui6fa., .. Virajes de la política agraria ectual"o 
Revista Textual No. 1 UACH, julio-septiembre, 1979, p.9 

(44)Cemaj1, Alfredo."I.a creciente influencie del cepita-
liemo monopolista y la crisis agraria"• Mt1xic o ~rerio 
No. 4 AJ1o XIII, octubre-noviembre-diciembre, Ig ,p.158 



ata 
5.1 
10.1 
25.1 
50.1 
100.l 
200.1 
500.1 
1000.l 
••• d• 
.lL 

- 35 -

empobrecidos, que a6lo aportan el 7~ del valor ae la pro-
4uoci6n (45). Como se ve, loe oampeeinoe van perdiendo la 
baialla trente a loe grandes oapitalistaa agrfoolaa. 

Bn ouanto a la conoentrao16n de la tierra, tenemoa que P.! 
ra 1970 la superficie total oensa•a fue de cerca de 140 -
millones de heotireas; de las cuales 69. 7 millones corre.! 
pondian a ejidos y comunidades, y el reato, 70.2 millo--
nea eran propiedad privada. Su distribuci6n era la eiguieB 
tea 

Predios privados olaaifioados por la superficie total,1970 

No. de fredioa 
(en milea ~ 

Superficie explotada 
(miles de Ras.) ~ 

5 ?22 57.4 981 1.4 
a lO 102 11.2 778 l.l 
a 25 102 11.2 1713 2.4 
a 50 60 6.6 2~62 3.2 
a 100 49 5.4 3683 5.3 
• 200 32 3.5 4765 6.8 
• 500 24 2.6 7665 10.9 
a 1000 9 1.0 6457 9.2 
• 5000 8 o.9 18150 25.9 

5000 2 0.2 23690 33.8 
910 100.0 70144 100.0 

Como se ve, en un polo, menos del 5~ de la superficie to
tal se repartía entre el 80~ de loe propiet~rios; en el -
otro, cerca del 60~ de le superficie correspondía al 1.1% 
de los propietarios. 

le distribuci6n de las superficies de labor era de la si
guiente maneras el 80~ de los predios privados disponía -
del 16,{, de la superficie de labor, en tanto que 1;11 2-" de 

(45)Luiaelli Perndndez, Ceaeio. Op. cit. pp. 85-86 
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los predios poseía 40~ de euj>erficie • 

.Predios privados olasifioados por su eupert'ici de labor, 1970. 

Tudo de la ¡¡o. de predios Superficie de lallor 
parcela (Haa) (en miles) ( ,*) ( iles de Has) ~· 

Basta 5 567 68.8 954 9.2 
d• 5.1 • 10 100 lé: .1 7ó7 7.4 
de 10.l e 25 80 9.7 1340 12.9 
de 25.1 a 50 38 4.6 1382 lJ.J 
d• 50.1 a 100 23 2.8 1715 16.7 
d•: 100.l a 200 11 l.) 1592 l:>.3 
de 200.1 a 400 4 0.5 1164 11.2 
de mds de 400 2 0.2 1452 14.0 

Puente a Secretaria de Industria y Comercio v. Cena e Agrícolas •• e 

Bn Tello, Carlos, op. cito 

En el caso de la maquinaria existe ta.a.bi4n una Blllplia co~ 
centraoidna en los predios privcdoe mayore de 5 hectdreaa 
se concentra el 67~ de los tractores, el 6 ~ de los ca--
miones y CBlllionetae, el 71' de las trillad rae mecdnicas 
combinadas, etc. En cambio m•a del 80~ de os arados de -

Wldera ae encontraba en predios ejidalee o pequeñas pro-
piedades de me:ws de 5 hect4reas (46) 

Estos aspectos de conccntrac16n de medios de produccién -
aunado e WlB. políticg del sector p&blico ha ia el campo -
que tiende e fAvoreoer en cuanto A cr~dito, asistencia -
t~cnica, infraestructura, etc., a los grand e propieta--
rioa y a ciertos cultivos comerciales, conl eve a un fue! 
te deterioro de loa peque3oa productores. 

. (46)Tello, Carlos. Op. cit. PP• 25-~6 

._:; 
;. ',; '. .-· :?' 
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Todo esto ha conducido a una polarizaci6n en la agricul-
tura. Por un lado, existe une gran cantidad de pequeftoe -
pi'oducsere• oampeeinoa que producen para abastecer el me.r 
cado interno de bienes d• consumo po~ular y en algunos C! 
eoa tambi'n proveen de materia prima a las egroinduatriaa; 
estos trabajan en tierras de temporal, utilizan t4cnicea 
rudimentariea y reciben mini.lila asistencia t4cnica y cre-
ditioia. A ellos se les ha extraído todos sus excedentes 
a bajos precios en beneficio de la industria. Por otro -
lado, encontramos un grupo minoritario de agricultores -
oapitaliataa que produce para la exportaci6n, eobreprot•
gidos por •l gob:i.erno que ocupan les zonas de riego al te
mente tecnificadas, se benefician de toda una infraeatrus. 
tura asiatencial y crediticia y tienen posibilidad de ob
tener una mayor mano de obra barata y temporal. 

Aaimi•o, el proceso de agroindustrializac16n desarrolla
do intensamente en lee dltimas dos dlcad~s tambi4n ha con -
tribuido a le actual crisis agricola. Nos encontramos ---
pues frente a una crisis de granos b4sicos ocasionada por 
el CBlllbio en los patrones de cultivo, ya que la procucci6n 
se orienta a le producc16n de bienes de exportac16n y a -
pr0Ye1r las materias primas que demandan las agroinduatriaa. 
El crecimiento de los proóuctoe forrajeros y materias pr1 
mas que conforman le demanda industrial compite con los -
suelos que prodacen loa granos básicos. 

Otro fen6meno que contribuye a la crisis de los granos ~ 
sicos ea el crecimiento ganadero (ganadería extensiva) r~ 
gistrado principalmente desde fines de 1950 {tasa de cre
cimiento promedio anual de 43fo durante el periodo 1965-
1975) que ocupa vastas zonas con potencial agrícola. 

El aumento de los costos de producci6n y el congelamiento 
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de loa precios de garantía, han provocado que muchos cul
tivos ~eiooe ae vuelvan incoateables, provocando diamill,!! 
oi6n en la produoci6n y estancamiento (47) y bajos rendi• 
mientoe que obligan a un gran ndmero de campesinos a rel.! 
gar o abandonar sus tierras& s6lo en el ~erioóo que va de 
1966-1977, ae abandonaron dos millones 100 mil bect4reas 
en su mayor1a dedicadas a cultivos bdsicos como el ma!z -
y el frijol (48). 

las superficies dedicadas a los alimentos bdsicos en la -

d4oeda de 1970-1980 han registrado tesas de crecimiento -
medio anual inferiores a uno, tal h.a sido el caso del fr1 
jo con 0.1~ o bien han tenido tasas negativas de creci--
miento, como el maíz con -0.7~ (49) 

Entre 1960-1970, la tasa media anual de maíz tuvo un cre
cimiento en la superficie de 2.9~, mientras ~ue por ejem
plo la soya (de 1960-1976) producto fwidamentel para la -
industria de alimentos balanceados he sico de 18.6~. Para 
1970-1980 el me!z presente una tasa media anual de creci
miento de le superficie cosechada de -0.7~, en cambio pa
el sorgo fue de 8.5~ veces en el lapso de 1~60-1~76 (?O). 

(47)La ~esa media anual óe creci.wiento de a:.il.l~ntos b4si
oosno ha dejado de dierr.inuira de 1950-1960 el 10. 5;'; 
de-1965-1970 el 3.3~ y de 1970-1978 al ~.?fo, como co~ 
seouencie les importaciones de Msicoa hen aumente.do 
considerablemente en ese lapso. V~ase f-art1, Luisa. Op. 
cit. p.9 

(48)Crunaji, Alfredo. e~. cit., P• 158 
(49)Vleee detoe de I3erkin, David y Blanca SUerez, El fin 

de la autoeuficienice. alimentaria. Ai.~xico, 1di torial 
Nueve ImAgen, 1982. 

(50)lbid. Además v~ase datos de .. ~~~ice, RuiA:~n. üp. cit. 
PP• 53-58 
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La eituaci6n en el cambio de cultivos puede verse clara-
mente en loa ou.adroe aiguientee1 



Cártamo 

Sorgo 

Soya 

Azúcar (*) 

A 1 fa 1 fa ( ** ) 
(Verde y 
achica lada) 

Arroz 

Frijol 

Maiz (***) 

Trigo (****) 

(*) 
(**) 
(***) 
(****) 

SUPERFICIE COSECHADA ( TOTAL 

1940 

59,398 

(En miles de Has. ) 
1950 

141,897 

1960 
33,778 

152,693 

9'185 

288 ,531 

30 ,583 

163,352 

l '343,326 

5 '386 ,256 

857,709 

NACIONAL 

1970 
243,034 

980 ,703 

112 ,077 

402 ,034 

77 ,473 

153,825 

1'748,311 

7'440,949 

886,614 

1976 
362 ,851 

1'303,290 

172,379 

'/IS.179 

135 ,317 

162, 170 

l '386'167 

7,063,965 

649,416 

Elaborado con base en CNIA. Estadísticas azucareras, 1978. 
SPP. ·Manual de Estadísticas b§sicas, Sector agropecuario y forestal. 
lbid. 
lbid. 

Los datos relativos a este cuadro fueron tomados de Rubén Mújica Velez, en 
"La Agricultura en México" Op. cit. P. 5 - 65. 

cnm. 
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lAl disminuoi6n en la produoo16n agrícola lleva e que en 
1974 el pais se convierta en importador con un saldo -
desfavorable de 110 millones de d6lares despu~s de haber 
sido exportador de productos agricoAle dlWrnte 30 anos 
con un saldo favorable de 600 millones de d6J.aree en 1965. 

Be.lanza Comerci~l Atir!cola 

{ Itti.llones de d6larea) 

Afios Exportaciones Importaciones Saldo 
1960 410. 5 58.8 +351.7 
1965 642.4 41.7 +600.7 
1970 524.9 ¡33.3 +391.6 
1974 65).2 763.) -110.1 
1975 598.8 6)6.5 - 31·1 

Puente a elaborado con de toe de la DGEA-SAG (51) 

Ia crisis egr!cola he coincidido con importantes al---
zae en el mercedo mundial de granos, de oleaginosas y -
de otros productos agropecuarios. Muchos de loe produc
tos ~~s import 0 ntes han triplicado sue precios, como el 
oaso del meiz. As!, lo que hace pocos años fuera wia -

fuente cuantiosa de divisas se convierte precisamente -
en lo contrario, justo cuando el problema general de -
belanza de pagos estaba en su p~or nivel; esto contrib~ 
y6 como un catalizaóor imvortr.ntE de ln devaluaci6n de 

1976. 

(5l)Tomado de Cessio Luiselli F. Cp. cit., P• 74 
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1.3.1. El Rlgi.m•n Eoh•verrieta. 

El r•gimen de Bcheverria intenta dar una.respu~sta a la or_! 
aia reactivando la eoonomfa mediante le participao16n di~
mioa del Botado. 

Bl gobierno de Echeverria encuentra que el moóelo de deea--
rrollo estabilizador (52), de la d4oada precedente, hab!a --

(52)Bl desarrollo estabilizador se concebía como el esquema 
~ue conjusa la generao16n de un ahorro voluntario creciente 
y la adecuada aaignaci6n de los recursos ce inversidn con -
el fin de reforzar los efectos eetebilizedoree de la expan-
ei6n económica, en vez de loe desestabilizadores que cvnd~-
cen a los ciclos rec\.i.rrentee de inflaci6n-devslu.aci6n. La po 
l!tioa hacia el capital extranjero mds que controlar la in-: 
fluencia de este se traduce en incentivos reales pera su pe
netrac16n acelerada, preaent4ndose un desplazamiento claro -
en laa ramas en que este se ubica. Asi, el capital extrenj•
ro que estuvo ubicado en el sector ex~ortedor ae ubicard --
e.hora en la industria de treneformec16n • Durante el periodo 
del desarrollo estabilizador la inversi6n.pdblica repreaent6 
en promedio el 6~ del FIB, absorviendo el 41~ de la forma--
ci6n neta de capital fijo; mda del 50~ de dicha inversi6n se 
destina e infraestru~tura, el 36~ energ~ticos y 6~ a benefi
cio social, lo cual demuestra hacia donde y a quien beneficia 
el gasto pdblico. 
Dentro del esquema del desarrollo eatabilizedor el Estado -~ . 
juega un papel bien delimiado. "El Estado tiene le responseb,! 
lidad conforme a las leyes 'b!f sicas de le neci6n, de promover 
y encauzar el desarrollo econ6mico". De igual forma, une. co.s 
oepci6n teonocrdtice daba base el petr6n de ecuwulec16n. "El 
desarrollo econ6mico consiste en el aumento sostenido del vo 
lumen de producci6n por hombre ocupado, presupone bdsicamen~ 
te un incremento de capital que haga viable mejorar la produc
tividad y el ingreso real de la fuerza de trabajo mantener -
teeas adecuedas de utilidad". far tiendo de este concpci6n la 
política econ6mica se definía no a partir de las necesidades 
sociales, sino a partir óe lo ~ue ere necesario para a~oyar 
la acwnulaci6n privada de capital. En dltima instancia la -
justificac16n de le prdctica estatal venía dada por el creci 
miento del producto, pero le forma en que este se distribu!i 
escapaba de le eoci6n del Estado. V~aae las obres de Iilsa--
fte•, Miguel.Le lucha or la he emon!e en m'xioo l 68-1 bO. 
~4xico.ed. eig oXXI, 19 ; Gererdo Bueno.Opciones de po ti
oa eoon6mice en ~~xico, desfu~a de le devaluación. ~éxico -
ed. tecnos, 1977. Carlos Te lo. Op. cit. 
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ahondado la desigual distribuo16n del ingreso, lo cual -
diaminu!a la oapaoidad de consumo de ~a capas .mayori ta
riaa de la poblaci6n y reperout!a en el crecimiento del 
mercado interno; esto BJDenazabe el desarrollo industrial 
y agudizaba la orisie agrícola. La deuda pdblica externa 
ee acercaba a loa JOOO millones de dólares, la balanza -
de pagos no conta~ 1>fira equilibrarse con las exportaci~ 
nea de bienes agricolas. 

Sin cuestionar el modelo de desarrollo econ6mico anterior 
el gobierno pretende continuar con el ritmo de crecimi&B 
to pero cuidando une mayor distribuci6n de la riqueza. -
In el modelo de desarrollo econ6mico propuesto por Jlch•
verrie se da al Estado un papel fundSJllental en la direo
oi6n del proceso econ6mico del país, recuperando el te-
rreno que estaba alcanzando una frecci6n de la burguesía, 
la del gran capital monopolista dominado por los intere
ses extranjeros. En la estrategia echeverrista se busca 
el apoyo de loe empresarios nacionAlistas y ee habla --
de un modelo de desarrollo compartido (53). Dicho modelo 
ee basarfa en un r~gimen de economía mixta en el cual i~ 
terviene el sector privado y el p~blico, aceptando la -
participaci6n complementaria del capital extranjero. El 
Estado adopta un papel rector en la direcci6n del rumbo 
y ritmo de desArrollo, con ..ma p<Jrtic ipP.c i6n directa en 
la producci6n y distribuci6n del ingreso. 

J?ara· lograr una mayor autonomía estatal, se plantea la -
modernizaci6n de la plante productiva y una mejor edeou! 
ci~n de lee políticas fiscales y erancelerias y le amplia-

(53)Be.aaf1ez, ~igual. Op. cit., pp.140-141 
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c16n del mercado interno, atendiendo las demandes eleme~ 

teles de las mayorías, ampliando a~ capacidad de compra. 

In el programa ~olitioo y econ6mico del r~gimen de Eohe
verria encontramos les siguientes prioridadees l)oreoi-
miento con distribución del ingreso; 2)reforzemiento de 
lee finanzas pdblioee y del sector pareestetal; 3)reor-
ganizeci6n de las transacciones internacionales y reduc
ci6n de la deuda externs,y 4) apoyos al sector agr!cola454) 

Respecto al dltimo punto del programa econ&nico, el r4~ 
men cobró clerq conciencia de la aguda crisis por la que 
atravesaba el sector agrario: concentraci6n de la tierra 
y de los medios de producc16n; proleterizec16n creciente, 
desempleo, condicionamiento de los procesos proóuctivos, 
treanacionalizaci6n, etc., la cual amenazaba la eatruct~ 
ra misma del sistema { 55). Aai, p81'a contra1·reeter la -

creciente incepecided del sector, el gobierno decide --
adoptar medidas a fin de imprimir cambios en la ~olitice 
agraria y agrícola; se BJDpl!a la participaci6n del Estado 
a fin de dinamizar y moderniz~r al sector ejidal en t4r
minoa de que cumpla con eficacia el abastecimü:nto de -

glimentos pare el mercado interno a precios bajos e in-
cluso ,t..roC!1~zca exce<.ientes para la exporteci6no 

Se propuso hacer producir al ejido, P le propiedad comu

nal y e le r:iu.t~ntice pe_:iueiie ¡.ropied~d. ~e propone l~ r~ 
pertic16n agraria arg•¡yendo que legal y f!sicame-nte, ---

( 5 1~) Saldivar, Am~rico. ldE·cl.JG~ .i:ul.Ítice ae:l estado me
xicano. ~~xico, editorial si¡S~ú i..Af', p. '94 
( 55) Se~ Cassio Luisclli "la agricul tl.U'a, con alrededor 
dE.1 1~J.10 de 19 PEA nao ional en 1970 y e on Llil8 e Of¡ortac i6n 
al PIB e-sc9s~mente superior el 10,t pla~Ttea una crisis glo
bal a todo el EJir.:to:na econ6micc, t.:. de. voz .1ue presiona -
loa precios r~l ":h~~, :rea cuellos cie botf-lla e alimentos 
e insumos indu.atrir.1(:8 ./ 9€f:ldizo el ye serio dtse:1uilibrio 
externo 11 UP: ::it 3¡¡ r.:ir ti.; u.lo "La crisis egr.f.cula a partir de 
l 96 ' .. u p. (~ i t • p. 6 8 
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adn bay tierras por repartir. 

Se aeetina un aWD~nto del gasto pdblioo en el aector ru
ral, fu.nduentalment• en orldito agropecuario e inverai,g 
naa en infraestructura rural. 

'a inversi6n pdblica en fomento agropecuario aumentó su 
partioipeci6n relativa entre 1971 y 1975. Durante el se
xenio ae incorporaron al cultivo bajo riego m4a de un mi 
ll6n de heot~reas y ea realizaron obras para el desarro
llo rural; el cr4di to agropecuario otorgacio a ti·av4a de 
los bancos oficiales se quintdplicoa entre 1970-1976 el 
cr~dito se elev6 a un total de 90 mil millones de pesos, 
mds del doble que el otorgado de 1936 a 1970, y ae fert1 
11z6 m4e del 50~ •e la superficie cultivada. 

Se elevaron los precios de garantía y loa cr~ditos al sec
tor ejidal se amplían. Se promulga la Lye Federal de RefoE 
ma Agraria , en la cual se diseña una nueva política pa
ra el sector ejidel, reconociendo su personalidad jurid1 
ca y promoviendo un modelo organizativo del mismo en fo~ 
ma óe agrupación y aeociaci6n colectivas. 

~eta ley taJDbi'n permite a lJs ejióeterios y comuneros! 
regir uniones de or~dito para solicitar cr~ditos directa 
mente con las instituciones oficiales. 

Se crean centros oficiales de adiestremi~nto industrial 
ejida·l, para cepeciter e loe campesinos en el manejo de 
t'cnioas industriales, aspectos administrativos y de me! 
cedo. 

Se forma el Fondo Nacional de Fomento Ejidel, el oual -
deberá transferir recursos fiscales hacia le capitaliza-
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o16n e industrializaci6n de los ejidoa, mediante la ere! 
oi6n de agroindua'U"iaa, eto., 

DI eet• modo el Estado pensaba reactivar el sector agro
pecuario. Sin embargo, las medidas &doptadaa no nabrian 
de llegar al tondo del problema. Con el r~gimen ecbeve-
rrieta e• pusieron de relieve los limites de la politioa 
oficial y lo~ precarios resultados de su esfuerzo por l_g 
grar capitalizar el CBJllpo mexicano, sobre todo la econo
m1a oampeaina, fejando intooadas les duras vertiente• de 
loe intereses creados en el agro y la eoonomia del pa1a. 

Kn eate orden de ióeae Carlos Tallo afirmaa "a pesar del 
••fuerzo pdblico, la producción agropecuaria creció por 
debajo del crecimiento de la poblaci6n debido, entre o-
troa factores e condiciones climatol6gicas adversas, a -
la falta de inversi6n privada y a los problemas agrarios. 

Pue quizaa en las actividades de fomento agropecuario -
don•• el esfuerzo que en materia de gasto pdblico hizo -
la adminietraoi6n. Sin embargo, la orieie de producción 
y productividad de lee actividades agropecuarias dur&J! 
te 1970-1976, tiene origenea en laé pol1ticas guberna
mentales puestas en práctica durante las dlcadae pasa
das y que obedecían el modelo especifico de desarrollo -
estabilizador. Tanto desde el punto de vista económico 
como del social, a pesar de las adversas normas jurídicas 
introducidas durante 1970-1976 y del crecido gasto pdblJ: 
oo en les actividades agrícolas, la crisis del campo y -
la pobreza extrema que ahí prevalece no pudo ser resuel 
ta ( ••• ) por lo dem's al no verse registrado un oambi"o -
radical en la política agraria y agrícola del país dura_!! 
te esos afloe, dif!cilmente ere de esperarse que ee empeo 
rara le orieie, Ise medidas reformistas, en todo caso, -
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a6lo evitar1an su agudizec16nN (56). 

Veamos ahora, algunos resultados de laa medidas de poli
tioa agraria instrumentados por el r4g:laen eoheverriata. 

Respecto a la ooleotivizao16n, el esfuerzo deaarrollado
aloanz6 Wl8 magnitud considerable y e• convirti6 en el -
eje de la política agraria (57). Durante el sexenio, la 
Secretaria de Reforma Agraria (SRA) se propuso la,meta 
de organizar a 11 mil ejidos. Empero, en 1976, Sergio -
Reyee Oeorio, Subsecretario de Organizaoi6n de la SRA, -
reconocía que "los avances son menores que las eapectat,! 
vaa ••• epenaa cerca de 850 ejidos se encuentran en proce
so a.anzad~ de organización". Como se ve, modestos fue-
ron loe resultadoe1 apenas el 3~ de los 22,692 ejidos -
registrados en el censo de 1970 a las dos terceras par-
tea de las mil sociedades colectivas fundadas durante el 
oardeniamo en apenas tres años ( 50). 

En lo correspondiente a la Inversi6n .Pdblioa Agropeoua-
ria (IPA), Ram6n Ferndndez y Pern.dndez, enelista del pro 
blema agrario en M~xico, señalas "Una vez planteada la -

crisis, percibidos loe peligros del "desarrollo eetabil.! 
zador" y recibida la serial de alarma en el nervio vi tal 

(56)Tello, Carlos. üp. cit., P• 196-197 
(57)Con Ecbeverria, la colectivizaci6n se convierte en el 

objetivo prioritario del Estado en lo referente el -
sector agropecuario. Se coneiderebe. como la 6nioa po 
l!tica capaz de superar la crisis agrícola a que se 
enfrentaba el paie. Sin embargo, "la oolectivizao16n, 
al generalizarse, aeabo como una palabra m4s, casi -
siempre demag6gica, desligada de una idea clara y de 
un programa coherente". V~aee 'Nerman, Arturo."IA co
leotivizac16n en el oampoa una crtice 11 • hi~xico, edi
torial ;iueva Imagen, p. 63 

(58)Ibid. PP• 64-65 
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de la balanza de pagoe, el gobierno de lEA hasta 1973, -
comienza a incrementar la IFA en forma por demáe impor-
tante. Dicha invere16n, constituye un 20.2~ del total .P.! 

ra 1974, emprero, ya podemos decir que eus efectos han-. 
eido eeoaaoa y que por destino ha venido ha reforzar pri.a_ 
cipalmente el polo avanzado, e trav~a de la rehabilita-
o16n de distritos de riego y de otras obras de irriga--
cidn que constituyeron entre el so~ y el 90~ de la inve! 
ei6 11 

( 59). 

Además, la canalizaci6n de recursos destinados el egro, 
segdn el investigador i1ujica Velez, se re8liz6 desorga-
nizada.mente, llevando a las instituciones de cr~dito y -
asegur81lliento ofioialea a los límites de la irracionali
dad (60). 

Respecto a loe precios de los productos agropecuarios, -
Luiaelli apunta que "la aplicaci6n rígida, deecriminato
ria y simplista durante los ellos sesenta contribizy6 e la 
caida de la producc16n de cereales y de otros productos 
bieicoa al perderse los estímulos que inicialmente otor
gaba. Pues en efecto, cuando los precios en el pa!s eran 
sustancialmente superiores a loa precios del mercádo in
ternacional la oferta de algunos productos agr!colae se 
orientaba hacia el mercado interno,fundamenta.lmtnte el -
maíz y el trigo, al mismo tiempo que p€rmitia el abaste
cimiento del mercado externo con los excedentes de dichos 
productos, es! coruo de hortelizea y algod6n el mercado -

(59)Ferru1ndez y FernPndez, Rem6n. ~l problema de los ali 
men toe ;¡ la teneno ie de la tierra. :.:~xic o Agrerio, -: 
No.) arto XI, 1978, julio-septiembre, p. 78 

(66)~djica Velez, Rub~n. Op. cit. p. 1~9 
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nortewnerioano. Sin embargo, los rígidos precios de gara~ 
tia, algunos inveriablee desde 1963, se fueron rezagando 
tanto con reapeoto el precio internacional, como al ni-
vel general de precios de la eoonom!a nacíonal a tal p~ 
to que desde loa primeros aiioa de esta d~cada, loe pre-
cios de garantía son menores a los internacionales. As!, 
debido a la desaparición del estimulo del precio oficial, 
en loa distritos de riego y otras zonas de agricultura -
comer<lial se s11sti t1.cyeron cuJ.ti vos hacia productos que -
no son de consumo bdsico, pero que tenían mejor precio" 
(61). 

Desde 1973-1974, se implanta una nlleva política de pre-
cios de garantía, con sustanciales y pertinentes au:nen

toa en maiz, frijol, trigo y sorgo, entre otros."Sin em
bargo estos aumentos tuvieron impactos globales (que) se 
manifestaron en agudos cuellos de botella en el abasteci 
miento de algunos alimentos y de ciertas materias primas, 
y en su transporte o en su almacenamiento. Asimismo, se 
agudizaron la~ tasas de desempleo y la desigualdad en la 
distribuci6n del in6reso, toda vez que los productos que 
escasearon o incrementaron mde sus precios ocupen pro-
porciones mayores de gastos en los estratos mda bajos de 
la población. Una muy érámatica consecuencia de esto fue 
el ~reve descenso observado de 1970-1~75 en los consumos 
percdpitas d~ los princi~ales alimentos, tales com0 el -
maiz l~ue pas6 de 1~9.d hg percdpita a 1~2.9hg), trigo 
(que pee6 de 54.81g a 49,5) y las ol&eginoses lque pasa
ron de 36.6hg a 31.7) 11 l62). 

(6l)Luiaelli, Caasio • .La crisis agrícola a partir de 1965" 
Op. cit. Pf'• 73-75. 

(6~)Ibid. P• 75 
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Mójica Vel~z, eefiAle ademAe que el aumento en los preoios 
de gerant!a tuvo efectoa negativos el egudizar el proceso 
inflacionario. "Un claro ejemplo lo fue el cambio en loe 
precios de ~rant1a del frijolz 11eLi~ndose elevado gene
r6 la expana16n de lae superficies, aó.n teniendo costos 
crecientes por le inflaci6n. bsto lleg6 s reflejarse en 
zonas temporeleras en ~ue su expanei6n se logró despla-
z&ndo otros cultivos. El ulterior anuncio del abatimien
to del precio por le abundante oosecha que se auguraba -
signific6 para los pequeños productores una p~rdida reala 
inicialmente, como comprador de insumos y al realizar -
las laborea de cultivo y al final como oferente en el mer
cado. 
for otro lado, el alza en los precios de éarant!a de pr~ 

ductores agr!colae ha significado una inmediata respues
ta en el costo de la vida. Ante la incapacided pare 11.m~ 

tar la voracidad de los eapeculeóores ha operado como el 
mejor combustible para la inflaci6n11 {63)• 

Respecto e la expanai6n de la superficie agrícola se lo
gr6 en 'rees de acentuada irre6Llleridqd climatol6gica, -
puesto que las sequías incidieron en le p~rdida del pro
ducto en wrt::6.6,óy el exceso de humedad en el 2~,, (64). 

ln 1975, las ~reas cosech9óea c0n cultivos anuales expe
rimentaron una disminuc16n pasando de 14.7 mil~ones de -
hect~reas a 14.J millones en 1976. "Esta situación fue -
origina.da por el decremento en la disponibilidad de egua 
en les presas, intensa sequía y marcadA irreguleridad en 

(63)V~ese .J6.jica Veléz, itÚLen. "üac:i:e una nueva ,µol!tica 
egropecuaria". :ia~xico Agrario No. 4 eüo X.11, octu
bre-dicic1üre, 1979, PP• 167-166. 

{64)Ibid. P• lb6 
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la temporada de lluvias, lo cual afectó principalmente -
al oul tivo de oleaginosas ( car·truuo y soya) c¡zya superfi
cie conjunta paa6 de 695,000 heot~reee en 1975 a 350,000 
en 1976" (65). 

Durante esos años (1975-1976), lea ~simas condiciones -
olimatol6gicee afectaron tembi~n las dreaa de riego el -
reducurse loe almacenamientos. Con respecto al valor br~ 
to de la producción, la participación de las ~eas de -
riego disminuy6 de 40.9~ en el ciclo 1974-1975 a 35.7~ -
en el ciclo 1975-1976 (66). 

Respecto a loe proyectos agroinduatrialcs impulsados por 
el Estado, en la pr4ctica ee redujeron a une 350 empre-
sea ejidelea de lea cuales e6lo funcioMn regularmente -
algo más de 30 (67). 

For otra parte, es i.mportAnte considerar que las medidas 
edoptedae por el r~5Dnen echeverriate para contrareater 
la crisis agraria, no fructificaron por le ineficiencia 
y disperei6n excesiva del aparato burocr~tico instituci~ 

nel, 1~ debilidAC en el sistema €dUCP.Ci6n-extensi6n-ca-
pacitaci6n tanto en su P.etructure como en lA cobertura de 
demanda de estos servicios; la ausencia de lL.~a ~ol!tica 

definida para el uso de los civ~rsos r~cursos d~l ~Ris -
en cu.'.?nto a mecanizaci6n, ca.mbio tecn0l6;;:i~o, y la conti 
nue exploteci6n ~rrecionsl de los rsc..irsos naturales (68) 
propiciada en buena medida vor la penetrRci6n de las empr~ 
saa a~roindustri8le0 extranjeras. 

{6?)Ro<lue Villanueva, rlumb€rto. "Enfoque estr:.lctural a. las 
limitaciones del de sArrollo B.,5I'Ícola 11 .M~x ico A¿;rario 
No. 4 ano x:I, 1979, P• 4~ 

(66)lbid. P• 4¿-43 
(67) .Bertra, Arrr.Rndo. "Criei_§egraria y movi:niento campesino 

en los 70 1 a. CundE:rnoa A&r:arios _¡lo. 10 y 11 diciembre 
19óJ, P• 36 

(68) Fernández ·,-; F'ern'andt!z, .íl.arn6n. Op. cit. p. ()0 
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Pinalmente oabe decir, que e pesar de loe esfuerzos del rl 
gimen de Echeverria 9or sacar al paie de la crisis, no ae 
lo permiten la aituaci6n en la ~ue ae encontraba la eoon~ 

a!a por la pol1tioa de deaarrollo seguida en la dltiaa d4-
cada, la preai6n del capital internacional, las presiones 
y luohaa de las clases explotadas y las pugnas con las di~ 
tintas fracoionea de la burguesiao 

.Las medidas adoptadas por el r~gi.men no resolvieren la --
crisis agraria, pero estaban dirigidas a re~uperar la base 
social campesina, importante pilar de le estabilidad pol1-
t1ca y del Estado. Esto no lo comprendi6 le burguesía, de 
ah! ~ue su critica hacia el rlgimen al acusarlo como causa_!! 
te de la orisis, era pare justificar su proposici6n oomo -
dnios v!a de salida a la crisis• la alternativa empresarial. 

Ae1 Luis Eoheverrie, termina su sexenio con una fuerte crj. 
aia econ6mioe, devalueci6n de la moneda, deficit en la pr~ 
duco16n agropecuaria y u.ne crisis de confianza principal-
mente de los sectores empreesriAles y que Jos' Lopez ~ortj. 

llo intentar~ recuperarla dando un giro de 180 ~redoe a -
la politice econ6mica del r~gimen. 

loJ.~. El Ré6imen Lopezportilliate. 

El r~gi.Jllen de L6pez Portillo se inicia en una coywitura -
mda favorable, pues ea el momento del ''boom petrolero" ~ue 

le permite reactivar la economie a trav~s ¿4 excedente pf-
trolero. Se plantea un reorLenamiento del gasto p~blico y 
de la gesti6n económica del hstedo mediante criterios de -
eficiencia y racionalidad cepitelieta. 

~ 
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Is inversión privada es uritnteda mediante la ampliaci6n -
de la disponibilidad de crditoe y el control de salarios -
mediante la drdstioa medida d~ topea solarielea. 

~l desarrollo de le produoc16n petrolera empieza e juger,
por lo tanto, un papel cr~druplea ser el soporte financie
ro de la política de subsidios e la acumulación de capitel, 
permitir el financiamiento de la eX,l)!Hlsi6n de les importa

ciones, de medios de producci6n, ser el aval pare mantener 

el cr~óito y, finalmente, ser el motor de la acumulao16n-, 
para una gema de actividades afines o complementa!'iae, ªº! 
ro, maquinaria y equipo, construcci6n, actividades nuclee
daa en torno a la proóucci6n petrolera. 

En lo que toca a la politice agraria para hacer frente al 
problema de la insufici~~cia de producci6n y atenuar las -
presiones inflacionarias, abandona la politice del "agra-

rismo eoheverrista" de éubsidioa al campesinado y dirige -

su inter~e el apoyo de loe empresarios Pgr!colee. A estos 
lea de seguridad en cuanto el mantenicüento de sus propie
dades, de;cl8rando el fin del reparto ¡.;e;r11rio y se dan ga-
rantias para el mant€ni.:aiento del amparo agrario. Se creen, 

adem•s, loe mecanismos pnra establecer los nuevos límites 

de l~ propiedad ganadf,re e la \.lUe se o torgf:n "certif icedos 
dü f'ini ti vos de. inafec ti bilidac a c;rarin." (o se e lr:5a lize--
c i6n del letif;.¡ndio)o 

Para lograr 111 nutosuficii:ncie elLlientAria aplica le poli

tice de vent2je.s CíJ;nparativas, Bfioj·endo la ~r.:>dL.1cci6n de -

los cultivos d1· CX.f-Ortaci6n1 cef{, el~od6n, frutas -:¡ lee;IJB! 
brea, sin prestar le mínima etenci6n a los productos de CO,!! 

sumo bdeico, lo 1ue acreciénta su import8ci6n ~en el ciclo 

1978-1979 se wport6 cerca de ~. 7 millon~s de .~rP.nos). 

( 
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In cuanto al sector ejidal, no ae le auandona pero se le-~ 
maneja dentro de la misma linea productivieta. Se propone 
la aaooiaci611 del ca1Jital privado con los €lJidetar1os, una 
relac16n que da a loe eaipreeArios C9pi taliste• el acceso a 
las tierras e~ideles y somete al osmpeaino el capital, --
puesto quo su aporte en esta "alianza para la produoci6n• 
es su tierra y au trabajo. 

A esta iniciativa se le da amplie cabida con la eprobacidn 
de la ~y de Fomento Agropecuario ~ue significa el triunfo 
de le burguesía neoletifundiata y de le politice corporat.! 
vista de sectores de la burocracia estatal (69). 

La política seguida por el r~gimen en sus primeros años -
ta.upoco va a secar al pe.is de la crisis. Le idea de .. iUE' -

promoviendo le ogricult~ra de exportaci6n se losrerian las 
divisas neceasrias pera el país frHc9se, pues los cu.l.tivos 
de exporteci6n estancaa su producai6n por las bajas de los 
precios internacionales, los cambios en la divisi6n inter
na.cionsl en el mercado de Alimentos ( 70) y eecwidariam€:nte 
por una serie de factores clim~ticoe dEsfavcr2iJlea. 

Ante la agudizeci6n de le crisis, ha.:,' un incr1::.:ue;lto en la 
importeci6n de prod1.4ctos ali.::.E.:it<Jrics l-.~9icos, por lo t~n
tc ~na rtaj·or cr.pem1Pnoia t:xter:.;.a ,/ un crPC::iPnte malestar -
de la poblsci6n rw·al j' w~h:uii=i ~·xpUf;sta a un constante cic

terioro del nivel de vid&, 

Frente a esto el r:stedo se ve forzado a dar una alternati

va diferer.te e i.mpltmenta un proGTama ~sico para el cona~ 
mo interno: el Sistema Al.Lnentario 11.exicano ( SA...:). El s&.; 

pretende ser w1 proyecto alternativo frente a la pol!tica 

(69)Ver Par~, Luisa. üp. cit. PP• l~-13 
( 70) ·v~aee Gon.zalE'.~s Rodriguez, Osear. "La internecione.lizec61 
del proceso productivo en el eectur agropecuario mexicano". 
En CC.LAI/SA.;:lli, documento de trabajo no.2 i1.~xico P• 70 
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ee~ida anterioraenia. B•t• .. propom lleTar a oabo la -

autontio ieooia al.1aentar1a del pafa 1 oubrir mua di•trib;B 
oi6n de al.1aentao16n ~aioa de todoa loa aexioan.oa. Rara -
lo&rarlo el SAll propou reactivar la agrioul.tura de tupo
ral para qu. amente eu product1Yidad en •fa, h-1Jol 1 -
trigo e impl .. enia UD siat•aa de ca.ero1&11&aci6n 7 die-
tribuoi&i de ••toe productos a nivel naoional por medio de 
UD progrm de abaateoiatento y'diatribuc16n 7, ffaelmen-
w, preaenta una oanaeta ~aica reo01Undabl• de aliaentoa 
¡ara el couuao de la poblac16n ( 71). 

Todo eato dentro de la perspectiva de •tortal1oer la eobe
ranfa naoio.oal, preveer ooupao16n 1 afnimoa de bieneetar a 
la poblac16n, mejorar la dietribuo16n del ingreao 1 promo
ver wi creoiaiento alto eo•t•nido• (72). Bl 8"' reame, -
loa 11.Deaaientoa genel"8lea para una polftioa rural al~•rna 
tiva, en la que •• otorp wi papel oentral a loa oampeai
aoa, loa qua oomo produotorea de loa P'UO• Waiooa pueden 
colaborar auetancialmente en le. meta de la auto.uticienoia 
aliaentaria. 

Sin embargo, el SAll no deja de ••r un prosrua elaborado -
ftl'tiealllente, que no nace ni •• nutre d• la orpnizao16n 
o .. peeina , ni •• enfrenta, adem•e, para eu aplioaoian a -
loa anquiloeadoa aparatos burocritiooa y ai bien au 1nten
o16n •• trenar la cr1ai• a¡ropecaaria, •• ve 11111 tado al -
no tocar el modelo de desarrollo que lo genera. Asf el SAll 
tiene un tondo ant1agrar1ata al no modifiosr loe patronee 
de tenencia de la tierra vigentea. 

la lllA.Dera como el SAJ4 qt.üere enfrentar la cr1e1e de la acri 

(7l)V&ae1 S.ut 
(72)Ib1d. 
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oultura, $8 tWldaaenulunte a trav•• de :lapul.ar la acrt
oultura de tuaporal de una -.a.re tal que bUM• au in't•sr.! 
o16n total y aubordin•da al oapitali.111110 y en p&rt1oul&r al 

oap1 tali•o eetatal. 

Pren• a la oriaia aliaentaria y el rieeso de depender oa
da v•• de del ••~•d.o externo en cuanto al a basto d• pro
du'!!o1ioa bieiooe ee pretende devolver al o•peeillo au papel 
de productor de alimento• ~aicos, modernisando au pro4uo
o16n y a¡111zamo 8118 vfa8 de oomercialiuo16n, eliaina.ncSo 
a aqu.lloa produotorea i.Aetioientee. 

Para lograr lo anterior, e• favorecen laa aliansaa proctuo
ti~• con el Eatado 1 oon los e~pr•earioe agricolaa, el -
arreaduaiento de paro•la• ejidalee y la oonatituoi6n de e1 
pre•• agroinduatrialea prin.daa y eetatalea, donde el se.si 

tor oampeeino aporta au tierra 1 au trabajo. Jeta relao16n 
provooa qu• la toma de deoiaion•• aalga d.• aua manoa en ta 
do el proceso produot1vo. 

Mtemj• todas la• medid•• tOll&daa en cuanto a precio• 1 eu.,e 
eidio• a loa inaumoe, or4dito bsrato, eeguro agrario, etc, 
benet1o16 tundamentalment• a la bur~•fa agraria, pueato 
que no exiai• una modif1oao16n de la eatructura social que 
permita que estos benetiaioa llegu9n primordialmen-. a loe 
oampeeinoe. 

Por otro lado, •• olaro que la produoc16n en las tierras de 
temporal no aseguran el sbaeto de grano• ~aioos dada• e\18 
caracter!atioaa de agot .. iento y nivel de eroai6n. No bae
ta introducir da i~u:noa en eaW.11 tiarru para &laenta.r -
su produoi1tidad, •• requerir!an f1..1ertea inveraion•• en !a 
traeetruotura 7 en t•onioae de r1cuperao16n de euelo• para 
lograr qiae abastecieran laa neoeaidadea en granos ~eiooa 
de 70 millon•e de mexioano•• 
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Bl SAK, no a6lo no cueetiona la forma de tenencia de la -
tierra, aino tampooo la aouaulac16n deeigual de reoursoa -
uterialea para hacer prol!uoir la tierra, ni U.poco ou .. 
1iiona la eatruotura pol!tioa actual que illpera en •l oampo 
m.11xioano. 

Bn materia agroindu.trial el r4gimen de L6pez Portillo d•
aerrolla amplio• progrea&• (73).Ia ••trat•aia de desarrol:b 
agrolndutrial eatuv6 enfocada. a au:nenar el nivel 4• ••-
pleo, • de.arrollar zonaa marginadas, a lograr un equ111-
br1o en la balansa ooaeroial y diver1ifioar la• exportaci,1 -· . 
Bl SAll propuao un plan de deearrollo agroinduetrial, que -
inclll3'4 en primer Wraiao loa a1•1i••• granoa, leohe, car
ne y oleagiao••• alillaentoa ooaponentee de la oaaaeta ble,¡ 
oa 7, en aegu.n.do 1U681', aquello• producto• que preaentabaD 
mayor peao relativo en 11 'mbito agroindu.etrial aegdn au -
oontr1buo16' al empleo y prod\l0o16n generadoa • 

.. peroa lo• 11fuerzoa heohoa por el r•simen en polftioa -
•groindW1trial no lograron de .. rrollar una agroindu.tria -
oam,peeiaa qu. deaplazara a la8 ¡rand•• traenacio.aalea ~u• 
ope:raa en el pafa, pu•• ••1i•a contindan unwo1•114o •l ao
nopolio y 101 aub1idio1 de siempre por pari• del !atado. 

llucA&a de laa agroinduatrias oampeaina1 f oraenuda• l)Or el 
gobierno, fueron imp~estae de manera_vertioal y en la aa-
yor1a de los oaaoe han tracaeado o eon aiaplea empre••• •i 
tatalee 4ond• loe campesino• tun~en exoluaivemen•e como -· 
trab9jadorea de lae m11u1 ( 74). · 

(73)V•••• dato• del SAK, principalmente loa referidos al oa
piiulo VIII.I.a. ·~apaoio eoon&Uioo del Siai ... Alim•niario 
llexioan.01 agroindustr1• mexioaaa". En este oapitulo .. muea
tra la part1o1pao16n del Botado en 20 ol.a1ea agroindustriale1. 
(74)Ver Warman, Arturo. lAl ooleotiv1zaoi6n en el oampoa una 

or!tioa. Op~ oit. 



.. 58 -

Bn ainteai•, la llUltiplioaoi6n de planea reapondfa al ob~ 
iivo 4• lograr la autosl.lfioienoia al~n~ia, lo qu. •• -
•f aieaa ee v•11da, lo o\WaiionablA eon l•• oam1Do1 para -
logarla. Pan la 1nio1atift prinda 1 menos para laa ea-
pre .. • tra1nao10 .. l.ea , la autosufioienoia aliaaniaria •• 
uaa aeta c¡u. ao converge e on SWI 1ni•n••· Lo• oapi 'talie
i•• agrario• exia-• la legalizao16n de lo• latifundio• vfa 
el libre uao d• la tierra y la poeibilidad de innrtir ea 
•l eeotor ejidal y delim.itar una eapeo1alizao16A del tra-
ba~o entre el ejido y el 111nifundio 1 el ••cior priftdo -
que resultara -'• favorable a ea1• 41.timo, por s~»ae•••· -
Por ••o hay que liquidar el problema de la tierra 1 ti.ni-
qui~ la retoma agr&ria. De ah1 c¡u. J LP deol.arari en UD& 

reuni6n de la OONCAMIN, para tranq~ilisar a loe eapre1•--
rio11 Mdej .. ono• ya d• dividir la tierra y paa .. o• a a1.ll.tj 
plicar la producci6n•. 
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II. VISIOI DB CO~JUNTOs LA EMPRESA AGROINDUS!BlAL BI.TIWIJB 
RA Y SUS EPECTOS El BL AGRO. -

La or1•1• a¡raria se inioia oon el deterioro Ol"(tciente de 
la produoo16n y la produotividad agrfooia. d••de 1965· --
X.a polf tioae agrioola y agraria illlplQIJlentada1 por loe &2 
bieraoa de IBA 1 JLP, •• ven illpoeib111tadoe ~ resolver 
la oriaia del aeotor agropeouarie debido a tac~oree •••ruda! 
ralee 1.Ai•r••• y el im,paoto de l•• taotorea exieraoa (depea
dencia). i. oriaia agraria •• ve a¡udiaada _por loa eteotoe -
q\19 trae oonaigo la entrada de gi~teeoaa tr&11Sftr9Jloiaa-
de capital y tecnolog!a proveniente• prillcipalaente de em
pr9S4'19 agroinduairial•• y iDYereionistae de Estado• Uaido•• 
Se inicia aaf, la etapa de la trapac1onal1zaoi6a de la -

P!'Qdaoo16a, del oapiial l la ooae~c1•11zac16n agricol••• 

i.. .. pn•• t:raanacioaalea, por contar ooa 101 reouraoa -
aeoe.ariee para ~es9rrollar dptimall•n~• •~ prooeao produc
tivo, han lognado una integrao16a de la act1v~dad agroia-
dustrial que •• inicia con la prodaoci6a agropeou.aria, ti!, 
u su momento olav• en la iaduatrializaci6n y ae realiza -
en la oomercializac16n • 

IA in1erveno16a d• lae 'apresa• traanacio.aslea en el aeotor 
agropecuario ae ha dado v.!a una 1ntegraoi6n vertioal, 1•-
tll.qendo en lo que •• siembra, en coao 1• aiubra y en la 
superfiaie dedioada a aa~iefaoer sue requeri.'.llieatoa predu! 
tivoe. 

l. 

IA 1ntegraoi6n vertioal repre•eata sin lugar a du.daa, Wl -

fen&Deno de siagular importancia que ha inflLddo en 101 -

aubio• observados en la estructure agraria durante loa dl -ti.moa veinte añoe. Dentro de dichas modificeoiones la ten
denoia al oontrol de extenaaa 4rese de cultivo ha venido -

oobraado tuerza debido a que las empreaaa traanaoional•• -
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tziataa preterea-...nt• ooa gra.ade• produoior•• agropecua-
rio•, inoidiendo deet••orabl .. ••t• sobre loe pequ.aoe pro
duoiorea qui••••• por trabajar con oo•toa de producci6a a.! 
yorea, partioipaa en UA eequaaa de competeaoia de•••niajo• 
••• laia •1 iuao16a, que agudiza el proc••• de de•oa.aipee1.a.! 
zao16n, da lupr al renti•o en. eua dinr .. • aodal14ade•, 
OO!Q~ .. verifica la oonoenirao16a de •re•• de cultivo• -
•• beneficio de l•• eapreaa• tra•.naoionale•, ya que le• -
repre .. aia la po•ibilidad de obtener •uaini•troa •• EJ"aA -

eaoala y de manera ooutani• de lae -ieri•• prt.a• reque
rid•• por au proce•o pl'9duotive. 

81 bi•• ia. eapn•• tra~ional•• •• relaoi.-a pretere.a 
te con el grea producter agrepeouario, exiate taabi•• wa -
1Datruaeate de •Ala•• entre ••'t•• y •l peque.i1o produoiora 
l• agricultura de contrato. Jete oontraio repre•enta la -

t•c1ta y unilateral de l•• ooadioionea de coapravenu ti~ 
daa por la eapre .. , a trav•• de las oual•• el produeior ooa
proaete la produoo16a a¡rfoola. 

Median-te el ooa'trato de produoo16n, la• eapi"e••• traaaaoi,a 
aalea fijaa de aateaane el precie que 1e pecar' por la oo
.. oha, y •1 productor •• obliga e utilizar loe inauaoa 1 a 
recibir la •ee1orfa t•••ioa que 111 ••pre .. ooaaidere .. o•
eari•• para •l oW.tive¡ tode ello, •• deduce del pase q\18 

la •pre1a properoioD per la ce••o.taa, oeaYirtiead• ••1 al 
preduoter priaarie en deu.wiaa.ie oautivo de eetea aernoiea, 
ooa le• que aaegura wa flujo adioieaal del ezoed•••• eoonJ 
aice reeultaat• d• uaa preduoei6n prillaria teonitioada. 

Ia agrieultura de oentrate iaplioa wa deciaivo •va•e de J.aa 
upreaa• traanaeienal•• 1obr• la gest1•a directa d~l proo.! 
•e preductivo agrioola, ya que las empre••• Tan ••uaiende 
el coatrol do la produoo16n agrícola ••• d1~1oa •iA ia--
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i•r••r.. per la prep1•4•4 teraal 4• la 'tierra, •aceadraa-
4• d• ........ ra sra••• •••tradioci•-· •eoi•l.e• •• •l --

'"ª rural. 

la 1.Djereacia de la.a eapreaaa traaaaoie•l•• •• la predu.o
oi'• agropeouaria ira• ooae o•naeoueaoia reorleataoi• .. • -
en la ••truotura agrfoola .. oienal, al prepioiar deoreaea
tee •• laa •upertici•• de41oa4•• a 1• preducoi6a de aliJa•.! 
tea ~eiooa per la 1ntroduooi•• de oultivea o•eroialea 1 

la gaaaderizaoi'•· 

Bet• eaqu. ... de reorieatao16a y traa•feraao16a de loe pr ... 
oeaea preduotivo• eacuantra •uai••i• ea la t••i• 4• laa -
Tena~•• c•p&ratift• e• la &r&Ullerdaoi4n eo..-ica de -
que en oieria1 oirouaataaoiaa, el preduoie •onetarie p•r -
pe•o iA'Yeriide •• auperie~, per ejemple, •• l• predwsoi'• 
de trui••• legumbre• y ganado ql.le •• la de aafz 1 etree -
oerealee. Bate aapeote ha aide •illplifioade por un alte -
tuaoieaarie del Dei-rtaaeate de ABz'ioultura 4e lea Be"8d•• 
Unidea, Dale 1. Haibaway, de la ei¡uieate maaeraa •y• di-
ria, que en auchoa produotea inieneivee en aane de ebra, 
pr9ducto• cuo legtabr•• y frutae, x•x100 tendrla la "ª'! 
ja. Taab14n diría que para auchee de loa producto• como ,..r;. 

gruea que •• c••rcialiun a granel, y para laa eleagine
... frobablea•n•• E.U. llevaria la ventaja; por le iaate, 
aeria de •aperare• que lae tendenoia,1 __ que ya eapiezaa a a.! 
Difeetarae irfaa de acuerde con le que la teeria eooa6aioa 
eaaeaa, y que •• eegui.rfa de .. rrellande dadaa la• eatruo
turaa eooa6aioee de M•x101 y de E.U. y a medida que•• ei
pn illportando oa•• Yez ••• productea iateuivoa de •••• -
de obra, coao soa l•• fruiaa y la• verduraea ••• de heoho 
1• ••i• aucediend•• Per •tra ,parte, noeotro• coAtinuareaoe 
diafrutande de un aeroade ••e aa~lio aqui en M4zico para -
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nuee•roe ¡reno• y oleaginosas, que produoiaoe oon aayor -
et1o1e1101a• ( 75) 

Cu•••idn aparte del proo••o 4• tranatereno 1a 4• nlor que 
• realisa en ••ie interoaabio deaigual, oabe ••llalar qwa
••t• ••qu.aa •e inaer~ en lo qu. •• oonaidera la ldgioa -
1DM1Nl del poder alia•niario. Bn E. u. l.U trauaoionalea 
...-oal111enar1ae e~eroen un control importante eobre la -

pro4uoo16D 4• arano• y eu coaercializaoi6n internacional. 
Por lo •i•o, cabe auponer •u inter•• en lo¡rar ql.W-laa -

•upert1o1ea dedicada• en M•xioo, por ejemplo 4•1 Jláfs •• 
de•iinen a •uatentar la aotividlld sanacl•ra, con lo qu• •• 
abre una doble oportunidad en aua operacio••• Yendemoe • 
lo• ¡ranoa que aef noe veriaaoa abligadoa a importar 1 oo.e 
trol.ar •qui •l deearrollo aana4ero (76). 

Aaf vuo• que l.aa prinoipalee importaoione• de lo• 4l.t1--· 
aoe &iloa han aido de ma!s y de •rigo, d• trijoJ.;v arroa, P.! 
ro aobre todo aa1s, que coao Yialo• en 1977 •• !aportaron -
1,419,000 tonelad••• IA• iaportacionee cerealerae ban re-
gietraclo wi auaento notable puee de 1,002, 510 tonelad&a en 
1970 •• ha pa.ado a 2,644,588 tonelada• en 1978 (77), o -
... UD aumento en ea• lapao de ••• del 15~. 

Recientemente la prensa 1.nf'orm6 qua para el ciolo 1984-1985 
COJASUPO espera importar 3,200,2•0 toneladaa de aranoe, ca 

(75)V•••• Pernin.dez Per'°'ndez, Ramón. Op. cit. pp.73-74 
(76)tf• empresas tra•nacionalea eatan avanaando 1-'pidamen-

en la elaborao16n induetrial de oarne 1 4• leohe de 
otiyoe renglone• ha llegado a establecer un gran doai-
nio tanto en el pa1a para oonaumo interno, oomo en el 
exterior a partir de la exportao16n de oarnea tre10 .. 1 
oongelada• 1 ganado en pie. Ocupe aai una poaic16D do
aiD&nte en materia de leche• induetrializadae, queao, 
mantequillaa, crema•, embutidoe, etc. 

(77)Par4', Ltliaa. op. oit. p.9 
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rreepondiendo al mafz 2,300,000 toneladas, 500,000 al 'º! 
so, 360,CX>O al frijol y 80,ooo toneladae al trigo. En el 
lado opuesto, la SARH autoriza la exportao16n de m•a de -
500,000 cabezas de ganado. En relaci6n a este dltiao aspec
to •l Dr. Adolfo Chavez Villasana, jefe de la Diviei6n de 
Nutrioi6n a le Comunidad del Instituto Nacional de Nutri
ci6n eeilal6 que eso significa de por lo menos 5 millones 
de heotireee de tierra se han distribl.Údo a la ganaderia 
y .no a la agricultura. In realidad, afirma el Lr. Villa-
sena, loe pobres ya no comen carne, y pera producirla se 
usa tierra que con frecuencia puede ser agrícola, como -
sucede en la huasteca. ~atamos usando la tierra de M4xico 
pare alimentar a los norteemericanos•(78). En la huaateoa 
como es de esperarse loe conflictos agrarios est•n como -
consecuencia a la orden del día. 

Al examinar la crisis rural del tUtimo decenio los enali.! 
tas advierten a menudo que la produoc16n forrajera y la ga
nadería son la excepci6n en las tendencias generales al -
deterioro rural y que en algunos de los renglones que in
tegran esa actividad se ha observado un desarrollo espec
tacular. Se hace ver que entre una y otra serie de bechoe, 
los de la expansión de la ganadería y loa de la crisis r_y 
ral hay una relac16n de oauaa-efecto. ~llo puede verse -
en el notable incremento en la producción de sorgo (que -
no se produciie en M~xico hace dos d~cedes y que en 1977 
fue incluso insuficiente para atender la demanda) logra-~ 

do en medida significativa a coste del maiz, qlle tBlI1bi'n 
ha sido desplazado por la producci6n de alfalfa y los pa~ 
tizales; el creciente empleo de maíz y otros cereales de 
consumo humano como forraje (79); la prolifereci6n de 

(78)La jornada, 18 de octubre de 19tl4 
(79)Durante 1977-1978, lea eequies contribuyeron a que la 

ganadería se viera afeotede por l.8 11 crieie de forrajee"• 
~eta situac16n conduj6 a una mayor preei6n sobre la 
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de oonflictoe agrarios originados por ganaderos que han -
invadido tierra• •ji.dales y comunal•• dedicadas al maíz y 

•• han intenaificado au arrendamiento de paroelaa agr1oo,
laa para euatentar.l.a sotividad¡ el creciente deaequili-
brio oauaado por la illdustria de forrajea, que absorve en 
la actualidad un volumen de productos nutritivos mayor al 
que oonaumen ~O millones de oampesinoe para au alimenta,_ 
oi6n, etc. Al analizar la profundización de la criaia ru
ral, tanto en la ptirdida de la autosuficiencia alimenta-
ria oomo en la del empleo, es imposible neger el poderoso 
impacto real de le agroinduetria tresnacional en lll ori•.!! 
tac16n global de la producci6n.· 

Semejante cambio en la orientaci6n de la produoci6n, re-
presenta en tlrminoe generalea1 una reduoci~Ón en la ocu
pac16n o sea una generacidn importante de desempleados 1 

marginados sociales; un aprovechamiento illferior en el -
uao de la tierra y del insumo, aa1 como una acentuaoi6n. -
de loa conflictos agrarios entre otros. 

Por otra parte, ls utilizaci6n de la tecnología extranjera 

produoci6n de granos para el consumo humeno en el sentido 
de orientarla al consumo forrajero. Ver .l:?Ertra, A. 11El 
movimiento campesino en los 70s. 11 Cuadernoa Agrarios No. 
10-11, 1980, p. 49. Por otro lado, en una reciente en
trevista al Dr. Villaeana del INN explico que la trae
nacionalizaci6n en la industria del huevo, el pollo y 
la leche, han permitido transformar gran cantidad de -
alimentos en forrajes, la aperici6n en el campo mexic.!! 
no de empresas como Purine, Anderaon Cleyton, etc, ha 
conseguido que ciertos sectores de la pob1Rci6n coma -
como en Texas; un sector en la ca. de M~xioo se alimente 
como si estuviera en New York, y gran parte de la pobla
o16n como en la ln.dia.Bl Lr. Villasana aseguro que en 1982 
se molieron 9 millones de toneladas de granos, para solo pro
ducir 400 mil toneladas de proteína de buena calidad pero e 
un alto precio. La Jornada, 13 de octubre 1984. 
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moderna en la agricultura juega un papel fundaaental en el 
prooea~ de expule16n de mano·de obra del oSJDpo. la utiliZ5 
c16n da tecnologi• moderna supone la necesidad constante 
de expender la eapreaa agr1cola en concordancia oon la de 
uaar m•a y aejoree insumoe alaboaradoe por lae empresas -
traanaoional••• 

la expansi6n de lA agricultura comercial y la teonifioa-
oi6n concomitante de loa procesos productivos de la agri
cultura convierten en una necesidad 16gioa la creciente -
monopolizao16n de toda la tierra cultivable • .Aai, a medi
da que se expande el proceso de modernizao16n, resulta º! 
da vez mds remunerativo poner a producir suelos cada vez 
-'• pobree, aunque este proceso tiene •ue propios 11.mi--
tea. Esto explica porque los terratenientes compiten por 
la tierra de los minifundistae. Ahora bien, ei loa aini-
fundioe ae mejoran sin costo alguno ,PBra loa terratenien
te• (For ejemplo, con obras de infraestruetura del hatado) 
eato loa hace m•s atracti~os. 

Bn sume, la creciente monopolizaci6n de la producción agrj 
cola por laa empresas agroindustriales extranjeras y sus 
efectos en el uso de le tierra (cultivos comerciales, tec -n1fioaci6n, etc.), ha contribuido considerablemente a la 

paulatina contracci6n de loe ingresos de los trabejauores 
del campo y al desempleo, codyuvendo con ello al ascenso 
radical de la lucha ca.npeoina y a Wl8 crisis eocial y pol! 
tioe de gran envergadura, el lanzar el combete por la sub_ 
sietencia e mds de tres millones de campesinos. Los cualea 
van a adoptar en su respuesta formas d~ orag8Jlizaci6n aut~ 
nomas e independientes de loe E; pera tos dE· control del --
~etedo. Tal respuesta se ubica en el contexto general del 
desarrollo capitalista en la agricultura, en su fase de -
agroinduetrtalizao16n trasnacional. 
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III. LA HKSRJi:STA CA!l.Fl\SINA ~B ~IICO. 

Slgdn Anibal Quijauo, lo• movimiento• oampeeinoa responden 
a movimientos eepeoffiooa de la eooiedad 1 a sus tenden-
oia• ••tructurale•• Conforme a esto, aquello• pueden ad~Lli
rir diferentes formas de manifeataci6n1 bandolerismo ao-
oial, movimientos meei•nioos, de agrarismo incipiente, -
reformistas y revolucionarios. 

En diferentes •pocas de M•xioo han surgido movimientoa -
que pueden ubicarse en esta cJ.asif1oaoi6n. Por otro lado 
sabe~oa que al clasificar un movimiento ae corre el peli
gro de parcializar el fenómeno o de entenderlo rígidamente, 
pues as una cuestión compleja ~ue ad~uiere mdltiplea ta-
aetas difíciles de comprender y de ordenar cabalmente. 

i;n el presente caso, la clasificación de A. ~uijano la -
hemos considerado l~ m'e adecuada para loe efectos de es
te trebejo pues la visión que deseamos proyectar con base 
en las tendencias ea, fundamentalm6nte, una visión 5lobal 
del problema. 

En este orden de ideas, la claeificeci6n de los movimien
tos campesinos estaría dividida en dos cetegoriees a)peri~ 
do prepolitico y b)período de politizaci6n. 

a)Loe movimientos prepoliticos. Loe movimientos del peri~ 
do prepol{tico (anteriores a 1970) no se proponen la mod.! 
ficeci6n de la estructure del '~oder nacional y la elimin.! 
ci6n óe loa factores econ6miooe, sociales y políticos bd.
aiooe que determinaban la situ.aoi6n eociel del campesina
do. 
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~n este periodo podemos distinguir diversas formas concr.! 
tea que adopta el movimiento campeeinoa rebeliones racia
tae, bandolerismo social, movimiento agrariata incipiente, 
mesieniooa, eta., y que se desenvuelven desde la colonia 
hasta el siglo XIX y parte del XX. 

Dentro del periodo prepolitico, podemos identificar loe -
movimientos campesinos que se desarro11an a partir de ---
1920 hasta 1970, y que hemos oaracterizado como movimien
to campesino tradicional-reformista. hste movimiento, su
peditado al control del ~atado, ha desarrollado sistemas 
de organización diferentes, como las ligas cempesinaa y -
ha adoptado tormas sindicales de origen urbano. Proponen 
como objetivo de mayor alcance, la modifioaci6n de elgu-
noa aspectos parciales de la eituaoi6n en que participa-
el campesinado, y la eliminaci6n de algWlos de loe efec
tos m•a opreeiv.oe de la estructura de poder imperante en 
la sociedad campesina, sin poner en cueeti6n la natura--
leza m•s profunde del eistena de dominac16n social. ~l -
becno de que estos movimientos campesinos f'ueran desarro
llados por la acoi6n de agentes externos y que su lidera~ 
go quedara totalmente bajo el control de las organizacio
nea campesinas del Áetado, determinó que 'estos movimien-
toe fueran movimientos cqmpeainoe dependientes. 

~l movimiento campesino tradicional-reformista, es! como 
las otras formas del movimiento campesino prepol!tioo, se 
caracterizaron en t~rminoa generales por ser movilizacio
nes esporddioee, aisladas y atomizadas en lealdades loca
liatae. 

b)El período de le politizaci6n. hl propósito de este --
trabajo es, justamente, intentar la diferenciación y ca--



- 68 -

racter1zac16n del movimiento cBlllpeeino de la d'cada de -
lo• 70'•• OOIDO un _periodo de pol1tiznci6n del movillliento 
campesino mexicano. C"\YOB objetivos manifiestoe, modelo -
ideol6gico, organizec16n y liderazgo y m~todoa de aoci6n 
eet•n dirigidos a la modificaoi6n parcial o total da los 
fe e torea econ6miooe y poli ticoa y sociales fundB.Jter1 tale a 
que eat'n implicados en la eituac16n de opresión del sis
tema capitalista. 

MTodo movimiento social dirigido contra los aspectos ~-
siooa de un orden de domineci6n social, cualesquiera que 
sea el nivel efectivo de su ecci6n y de su deaerrollo, -
conduce a un enfrent8Jlliento con el ~oder pol!tico que sir 
ve al orden de domineci6n, y en el curso de su desarrollo 
tiende necesariamente a convertirse ya sea en wi moviJDierlo 
politico independien~~ o a ligarse a m4a amplios movimie_n. 
toa politicoe, eegi1n les circWUJtanciee politico-aociales 
qua enmarcan el proceso de su des3rrollo. 1 

• 
Cuento mds fundamentales sean loe aspectos de la estruct~ 
ra de dominación puesta en juego, y cuanto mayores sean -
lds elcanoes de los objetivos del movimiento a este res-
pecto, te.nto ma.i·ores ser•n su incidencia sobre el orden -
político como tal y su politizaci6n co:no movimiento 11 (80) 

Desde este punto de vista, puede decirse que 19 tendencia 
principal que se ha venido d~ndo en el movimiento cempeai 
no mexicano a partir de loe 70'a ea la po11tizaci6n. 

Cabe considerar, por áltimo, que el movimiento campesino 
de los setentas y su car,cter político independiente y -
au tdnomo, es e 1 reeul tado de lee co.'lte:ilpor~neas circuns--

( 80) '-lLlijano, Ani bel. 11 Los movimient9s ci:unpesinoe contempo
r•neoe en .Am~rioa 1e tina." r.;n ~·-~xico Agrario , agos
to-septiembre-octubre, 1971, P• 12) • 
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tanciae 1dat6ricaa, y en buena medida, ea la oulJDinaci6n 
de wi largo proceso, en el que se ha ido desarrollando e.,a 
tre loa oam¡>esinos la capacidad para organizarse como un 
seotor especifico de intereses aooialea, pero que eolame_a 
te ahora encuentra la ocasi6n y loa elementos .rsra criat,! 
lizar en lea actuales tendencias de luche. 

' 
Batas tendencias se desarrollan en forma paralela y oomo 
efecto de la actual fase de la agricLllturaa la traanaoio
nalizac16n egroinduatrial. ~ate proceso de treanacionali
zaoi6n ha contribuido considerablemente en la aoentuaoi6n 
de la crisis agraria y la eoonom!a oampesina1 la proleta
rizaoi6n, el despojo de tierra•, el desempleo, etc., ha -

puesto en peligro la subsistencia misma del campesinado. 

Aai a medida que se cierra la posibilidad de acudir a --
laa organizaciones ofioia.J!lee campesinas para la defenaa -
de aua1 intereses, •loa campeeinos ree.coionan vi9lentuente 
tomando laa tierras en todo t1l país durante loe primeros 
a.dos de la dloada. Sin embargo; a medida C!Ue avanza el -
movi.JDient~no s6lo continlia tomando las tierr8s, sino que 
va creando sua propias organ11aoionea y estructuras d~ -
poder independiente del ~atado. hn esta d'oada, el cRmpe
sinado mexicano se muestra capaz de rebaaar el dmbito lo
cal y regionql de le lucha y e~plierla a nivel nacion9lf 
ea!, construye une organizaci6n c?.mpeainR independiente -
de car~cter nacionalw El ogmpe~inedo comienza a comprender 
que tiene inetereaes comunes de cl~se y a identificar la 
eatructi.lre de dominaci6n que lo subordina. 

Queremos advertir, por otra parte, que en este trabe.jo -
loa movimientos del periodo prepolitico no son objeto de 
estudio y se contemplan, conforme nuestros objetivos, s6lo 
para caracterizar ~ue la lucha por la tierra, adquirid --
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formas de protesta continda a lo largo de este per!odo. -
Sin embargo, en lo oorreapondiate el movimiento oampeeino 
que hemos denominado tradicional reform1eta(l920-l970) se 
expone U.l1E1 s!ntesie de loe principales movimientos campe-
sinos sucedidos, pues no dudemos que el ndmero de movimie_a 
toa es m4s amplio de los que presentamos y e6lo se haoe a 
fin de demostrar que la respuesta campesina de 19~0-1970, 
se encontraba supeditada paternalietamente a lae estructu
ras polit1oo-ideol6gicas del Eatadoo 

111.1. Antecedentes Generales, 

El movimiento c.~mpesino en jiéxioo tiene une larga trayect,g 
ria de lucha por la tierra. Loe campesinos sufrieron proa_! 
sos continuos de acaparamiento de tierras, en bien de gru
pos minoritarios apoyarlos inclusive por aparatos legales -
perfectamente est9blecidos. En la ~poca colonial l~ cu€s-
ti6n agraria lleg6 a situaciones de polerizao16n de la es
tructura aociel, originadas por un contexto de abusos y des
pojos de tierra, medio tan preciado por las Cvfil~~idades ~
pueblos. hn esta ~poca, se conformaron estrBtoa bien defi
nidos y de escusa movilidad, por un',lado, los privilegios 
del clero y terratenientes, y por ptro, la explotec16n a -
trav~e de contrib~ciones y ~iezmos dieron origen a movi--
mientos de i.:iconformidad en todo el pe!s ( dict1os moviJ¡¡ie.n
tos tuvieron fundamental.mento tintes reciate.s y de bq.ado-

lerismo social). 

la 4~B ind~pandiente 3e o~r~oteriz6 por el surgimiento de 
un liberalismo que progresivam•ete abarca todos los estadas 
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del pa1s. En lo agrario loa liberales colonizan laa po.r--
tea despobladss del territorio y con las leyes de desa.mor
tiz~oi6n de manos mu~rtae, afectan los Liones del alero y, 
sobre todo, de comunidades y pueblos, progresivamente nu-
meroaos ndoleoa oa.:npeainoe desatan revueltas ágrarias por 
todo el pa!e (en esta 4poca se desenvuelven ~ovimientos -
agrarios meeianiooa, bandoleriamo, y los movimientos agrR
rietas incipientes) (81). 

Durante el porfiriato, la tierra cobra indices de conoen-
traoi6n en pocas menos realmente impresionante. la colon1-
zaci6n del territorio es la forma legal de obatener tierra 
en grandes csntid~dea y s~ Jeslinde es a la vez un acto de 
ocupaci6n ;¡ origen de grandes adjudicaciones. D1ll'ante este 
período las revueltas ngrliri.qs no dejan de manifestarse. 

III.1.1. la Revol~ci6n de 1910-1917. 

Ia revoluci6n de 1910 frene la concentraci6n do li:1 tierra 
y enoBLl.93 la f~tw-~ dietribuci6n dG la misma el sentar las 
bases de una r~forma agreria. En efActo, le luche por la -
tierra aerd una demr;ndA que estar4 wuy presentP en el mov,! 
miento campesino revolucionario de 1910. Este movimiento -
se desenvuelve entre dos tendenciasa una, ffira 1~ienes la 
pequeña propiedad es la baae de la reestructuraoi6n rural, 
y otra para _:¡uienes 1'1 base de la reeatru.oturaci6n es la -
oomunid~d rural. la prlmere, que tiene su anteced~ntc e~ a 
libareliamo, plantee la destrucci6n del l!itif~dio como -
forme retsrdatf1ri!l de pr::>1.ucci6n q,ue blo:¡uea el desarrollo 

del oapi taliamo ;¡ propone lB for.maci6n d~ l.'l p1.1 1ueüa pro-

(8l)V~ese .Letioia Reynf.3. LAs !uah!:is oa.mM~~Me er1 el siglo 
Y!! edi to:rial siglo :cu, 4 Mf xic o, 19 2. 



- 72 -

pieded a cereo de pe:¡uedoe rancheros emprendedores. L9. se
gunda, enraizada en una profW1de baae social, propone la -
oonaervaoi6n a~ la oomWlidad en tanto oepacio eoon6m1co, -

t• 

pol!tioo e ideológico que permite la coordineoi6n y subsi~ 
tenoia de las familias. 

III.1.2. Caraéterizaoi~n de los ~vvlmientos C'lJl~esinos de 
1920-1970. 

El trii.mf o de la primera tendencia ba marcado les pautas -
para el tipo de reforma agr'lri9 ·:¡U.e se Lnplanta en r.tlxioo 

a partir de 1917. Alcnnzar• su dessrJ;"ollo m'e acebado en -
el periodo csrdenista. 

El cardenil!llllo fronte a l~s ~asee campesinas inconformes. -
y e pwito de do'Jbord9ree ( 82' por el inoumpliJ:Livnto 1P- la 
r~ p~rtioi6n ,qgr11ria promaeve y ~ce ler!l ~1 r1~p9rto desde el 

t aparato e str: tA 1, 0!'-5!'.lniza movilizao iones que van a concluir 

0:1 una organización nacional campesina, totr.?Ll:lente oorpor,! 
tivizadaa la Co.o.f'ederaci6n Nacionel Campesina \8J), 

DtH1r,i•J.~a ele lg fuerte intorvenci6n esta tal µir!=! a1adi~ tizar-

(82)~n la d~cada de los P-úos Ju exist!~n gs0Ji9ciones y l~ 
e9.3 C~pE'SÍ:l':lS 'l (:i:3ti;1toa .ÜV~·les El!l toJ.O E:Jl ~•'?Í3 ;_l.le :;:<J: 
Jien les tierr9e. Ver }omez JP.rR, ?~aucisco. tl mvvi.aliento 
ce;,¡resino en M~xico, editorii;il cmnpeeina, !o'.~xicc.•, 11"15,p. 
117-118. 
(8J)La mayoría de loe eetudioeoe coincidf::: en eeñF.ller que 
la c:m eur5e en torno a les expro,t..ieoionE s de tierree, pues 
hasta 1935 le gran propiedad hebia ptrmanecido casi intacta 
y se c0nf·olida en la medida -!UE: se profundiza el ,¡.roe;,rama 
de reforme agraria y la oolectivizeci6n ejidal. Le CNC, va 
ha cumplir Wl papel fundamental como mediador entre les ins
ti tuoionee del ~atado y loe productores oamf~sinos, en wa9eria 
de cr~ditoe, acceso a insumos y maquinaria, regulecién de 
precios, etc. Se encargar&, más tarde, de mantener la "paz 
socialº mediendo el conflicto social enoe.mineodo la rebeld1a 
oempeaina por viee inatitucionelea. ~e uno de los pilares 
fi.mdementalea del sistema pol1tico mexicano. 



- 73 -

el movi1.oiento campesino por medio de la CNC, hay un perio
do de relativa tranquilidad en el oampo mexicano que aber
oa desde loe añoe cuarenta hasta la d~ceda de loa 60'•• 

Hasta eae momento, en el movimiento orunpeaino predominaban 
oaraoterirtioas de un movimiento reformista tradicional en 
el que las luohaa ae dan de manera atomizada, existe un ais
lamiento local, las movilizaciones son eeporddioas y fdci1 
mente manipuladas por fuerzas políticas externas y enmare! 
das en loa m'todos de aooi6n autorizados por loa orgenis-
mos oficiales de gestión agraria. 

No existe claridad en cuanto a la conetituci6n de un poder 
propio y eut~nómo y tiene objetivos inmediatos que no lle
gan a cuestionar e fondo las relaciones econ6micae y poli
tioas (d4). 

las demandas y reinvindicacionee campesinas esten limita-
das a une serie de exigencias económicas, circunstanciales 
y locales. El descontento provocado por el modelo espita-
lista de desarrollo a partir de 1940 principalmente, no -
llega, entre loe sectores oampesinoe, a canalizar de una 
manera orgánica y radical en su contra. El movimiento cam
pesino, se encontraba limitado e los marcos jurídicos que 
consideran sl sistema como adecusáo a la sociedad y al que 
solamente se le pueden aplicar algunas~reformae. Junto a -
la reducci~n de sus perpectivee, ~l movimiento campesino -

(84)Sobre este aspecto cabe señalar sin embargo, que en -
circunstancias determinadas como la revoluci6n de 1910 la 
luche campesina llega a romf~r con lo espor~óico y regional 
y alcanza permanencia y repercusi6n nacional, igualmente -
con el zapetismo se alcanza un programe político y económi
co propio que cuestiona lee relaciones socioecon6micas, ins
tauradas en eee momento. 
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sufra otrs obetrucci6na la de ceftiree a la direcci6n del -
Estado a partir de aue centrales ofioielee, tanto en la d~ 
fanea sus demandas y reinvindicaciones como la de conver-
tirae en instrumento de lee pugnes generales entre lee diR 
tintas facciones interburgueaas. Ye sea en periodos elect~ 
relea o para ganar nuevas ~reas de influencia socioecon6ml 
ca. 

Otros elementos que inciden tambi~n en la aubordineci6n -
del movimiento campesino a la direcc16n del hetado se debea 
a) al indiscutible poder socioecondmico y político del ~ 
po dirigente, que cualquier brote de descontento es regis
trado, aislado y tratado rdpide.m6nte1 b) a la diviei6n del 
movimiento campesino y sindical; e) a le carencia de part,! 
dos de maese de izquierda y d) a que le violencia rural -
s6lo juega un papel político local (85). 

Otro aspecto utilizado por el ~atado, para reforzar su ºº.!! 
trol sobre loe campesinos ea el eeduelo de la posibilidad 
de fortalecer le economía campesina, o ses, resolver la d,! 
menda campesina por le tierra y presentar el Estado como -
aliado de loe campesinos. 

111.1.3. hlovimientos Crunpe~inos de 19~0-1970. 

Veamos ahora, a grosso modo, los prinoipales movimientos -
campesinos que se han 0estado despu~s de la revoluci6n y -
que por sus caracteristioas políticas e ideol6gicaa se in! 

(85)V~ase G6mez Jere, Francisco, op. cit. p. ~15 
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oriben en lo que hemos denominado movimiento campesino tr~ 
dicional, con el fin de diferenciarlos con el que se desa
rrolla en loe setentas. 

Veraorla. in el año de 1923, Ursulo Galv~n, miembro del -
.Partido Comwiiata Uexicano y dirigente del movimiento in-
quilinario de Veraoruz en 1922, intenta extender la lucha 
al CBJDpo mexicano, pensando en "hacer la revoluo16n aoci! 
lista" • .Parad6jicamente, le luche de Galv'n y los sociali~ 
tas que le seguían vend~ e favorecer las transformaciones 
de car,cter económico y político ~ue pro~ugnsba le burgue
a!a. Esta, permite y estimula el movimi€nto campesino a l,!! 
ohar en contra de las trabas del feudalismo porfiriano. -
Sin programa agrario, el movimiento campesino trata la oues
t16n de la tierra utilizando el instinto o loe sentimientos 
revol11cionerioa. Inol1.1Sive, Don Ramón F. de Negre, Jefe de 
la Comisión Nacional Agraria incita la toma de tierras w -

donde le haya 11
• Como oonsecuencie de ~ato el panorama ru-

rel veracruzeno tiene tintes ca6ticos. ~n mayo de 19~3 se 
orea la Liga de Comwiidadea Agreriaa de Veracruz y le dir~ 
ge üreulo Galvdn. Dlll'ante ese BJ.io, la liga se utilizó pa-
ra enfrentar el levant8lJliento delehuertista. Is luche por 
la tierra signific6 defender las leyes agrarias ~ a le --
naciente burgue:Ía gobernante, contra loe embates de loa -
latifundistas ~86). 

Michoec~n. ~n los años 20's, la mayor parte de la tierra -
eet4 en menos de loe lRtifundistae, org?nizados en el Sin
dicato Nacion.~1 dA Agricultores formado pera le defensa -
de aue propiedades. 

{86)Ibid, P• 46 
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Con la llegada del General Prancisoo J~ Mdjioe a la gober
natura del ••tado, se impulsa por primera vez el reparto 
agrario por medio de la movilizeci6n campoeina promovida 
por el gobi@rno; Mdji81 ~Siunoia un año deepu~a a la go-
bernatura por preeionee latifundistas. En diciembre de --
19~", loe campesinos fundan la Liga de Comunidades y Sin
dica toe Agx·arios de Miohoao4n, le cual es avalada por la 
citada Comia16n Nacional Agraria, pues ~ata consideraba -
m4s accesible el manejo de los hombres del campo organiz! 
dos que permaneciendo éstos dispersos. El 27 de abril de 
1926, son asesinados Primo Tepia y loa demds dirigentes -
de la Liga, dando con ello un duro golpe a los d~bilee -
intentos por desarrollar un movimiento campesino indepen
diente (87). 

Tamaulipae. tn 19~6, el movimiento campesino de t8JD8ulipaa 
se orgeniz6 en los Comit~s Agrarios y la Liga Agraria, o,r 
ganiemoe promovidos por el gobierno. hn Ta.meu.lipae no es 
necesario el llBJDado a la radicel1zeoi6n de loe campes!--
nos, pues el agrarismo callista. 
apo~o de ~atoe al gobierno, va a 
oias, sólo que graduelrnente(88). 

a fin de garantizar el -
satisfacer sus exigen---

• 

Para 1933, por iniciativa de las ligas de comunidades agra
rias de temaulipae, Chihuahua, lichoacán y SLP se funda la 
Confedereci6n Ce.mpesine i1lexicane (anteriormente el hstedo 
había promovido la Confedersci6n Nacional Ae;rar·ia y la Li 
ga Nacional Campeet.na) como parte de los esfuerzos por -
reunir y centralizar al campesinado, lo cual se logrará -
máe tarde con la oreaci6n de la CNC (89) • 

• 
(d7)Ibid, P• )2-7, 
(88)Ibid, p. ;6-?7 
(89)Haizer, Guerrit. Le lucha cami:.esina en .u.~xico. ll;~xico, 

CIA, 1~70, p. 56 
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Coahuila. Durante el carden18mo, los antiguos y extenaoa
l•tifundioa ee indw.trializan con el fin de ev~. tar la ex
prop1sci6n, ello provoca la expula16n de 15 mil familias 
de obrero1 agrícolas. TredioionalMlente la aplioaci6n de -
la reforma agraria se reducía al reparto parcelario de la 
tierra por lo que semejante aplioaoi6n en la laguna augu
raba el mayor de los fracasos. Movilizadoa loe peticiona
rios de tierras a instancias del gobierno, la Confedera-
oi6n de Trabajadores de M~xico (CTk) propone el reparto -
comdn de la tierra. En noviembre de 19)6, C4rdenaa dicta 
el decreto de expropi8ci6n de le tierra en favor de los -
campesinos. Mde tarde, pese al ~xito econ6mico logrado -
por los ejidos colectivos de la Ieguna, loa gobiernos fºl! 
teriores al caraenismo los hostilizan conetentemente pro
vocando una gran divie16n entre ellos (90). 

Bl ~ante, T8Jll8ulipae. Los grandes propietarios deciden -
convertir sus tierras al cultivo de cana de azucer y fun
dan la Compañia Azucarera del ~ente. 
la · empresa desplaza o observe a los productores pequenos, 
otorgando e sus obreros loa salarios mde bajos de la re-
gi6n. Si bien ea cierto ·:i.ue dentro de los trebajadoree y 

campesinos anide el descontento contra la empresa, no 11,! 
ga ~ate a tomar la forma deo 9l~U..'1'l organizaci6.n ai:iáicel 
o egraria ~ue exija y los movilice e fevcr del reparto o 
eplicaci6n de las leyes letoreblee; mde bien la expropie
ci6n de la empresa en 1~30 es motivada por el deseo de -
eliminar las posiciones econ6micaa de los callistas, en -
su opoaici6n el gobierno de Cdrdenaa. lB empresa se con-
vierte en una coo~crativa de pe.rticifnci6n estat~l con -
eji•eterioa (91). 

(90)V~ese ~6mez J~ra , Francisco, op. cit. 
(9l)lbid, P• 110-111 
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Sonora. !in eate estado ae desarrollan invasiones oam~einae 
en loe anos de 1957 y 1958 organizados por la Unión Gene
ral de Cbreros y Cempesinoe de iu.1xioo ( UGOOM) en lee tie
rrae de la Cananea Cattle Campan.y, que era de propiedad -
nortee.il~ricana. ~n la convención de marzo de 19,7, en los 
Mochie, Sine.loa, la UGCCll acusaba que en loe estados del 
norte (Sonora, Sinaloa y Baja California), peraistia les 
condiciones de violeci6n de las l&yee agrarias y de la -
consti tuci6n. Muchos nuevos latifundios en tierras de ri~ 
go se habían formado en las ~reaa en lea llUe loa oempesi
noe sin tierra habian solicitado durante años. Como las -
promesas de tierra no ae habían cumplido, en febrero de -
1958, la UGCCM organizó las invasiones en Sinaloa, Sono
ra y Eeje California dirigidas por Jacinto L6pez. Aunque 
Jacinto L6pez fue encarcelado, la presión de las invasio
nes dieron por resultado la expropieci6n óe loe latifundios 
ae Cananea. Pedgett aenela que esta organizeci6n podia -
fuo.cionar con eficacia el plantear ante el gobierno fede
ral a trav~a de manifeetecionee y otras actividades simi
lares, les quejaa y demandas regionales m'e ursentes. Pe
ro, wia vez que se resolvían loa proble.mea en menor o ma
yor medida, el movimiento perdía su vigor. Con la muerte 
de Jacinto Lépez on 19?9 esta organizaci6n perdió 6ran 
potencial político, iued~ndo finalmEnte dividida (92). 

Violencia Campesinaº 

dorelos. E.n este estado, Rub~n Jaram.illo se leventR en -
Pr.nas contra loa administradores del ingenio de ~acatepec 

j les A~toridAdea del estado (en 194' y 1962). La paga --

('92)auizar, Gerrit. op. cít. p. 03-96 
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irregular a los ejidatarioa cl.l.ltivadores de cafta y las -
iJDposicionee políticas, arbitrarias y violentas, dan lu
gar el lt::ventamiento. Avila Camaoho env!a un delegado -
pereonal que discute laa oondicionee de au paoif ioao16n. 
Lo dnioo que exigen loa jaramillietas es la aplioac16n -
de la Reforma Agraria en toda la regi6n y garantías para 
que trabajen los campesinos, victimas oonstantea de loa 
&r~•• fraooionadores, los latifundistas nuevos y lo• -
empreaarioa agrícolas. 
Algunos partidos de •1z~uierdaN calificaron la lucha e~ 
peaina de Jaremillo de contrarrevolucionaria y aventure
ra (Partido Popular Socialista) y otros sin aceptar la -
t•ctioa jarsmillista explican su actitud como obligada -
por las circunstancies (como el .Partido Obrero Comunista). 
En jwiio de 1962, Rubln Jeremillo es eseeinedo (93). 

Chihuahua • .hn septiembre de 196,, un pWiado de campeei-
noa y eatuaientea se levantan en armas ~ atacan el cuar
tel de Ciudad Madera • ~ueren ahi sus lideres el profe-
sor Arturo Gemiz y el Dr. Pablo Gomez, y 13 guerrileroe 
mda. hl resto huye a la sierra. Anteriormente, desde ---
1963, pequeños grupos de guerrileroe actuaban contra el 
feroz caciquismo local • .Las causes concretas de la vio-
lenoia en Chihuahua se ex~licen por la tremenda de la d~ 
sigualdad en este eatedoa ocho millones de has., en po-
der de latifundistas; 100 mil ejidatarios con s6lo 4.~ -
millones óe has, 60 mil campesinos sin tierra; concesiones 
de inafecticilidad ganadera que amparan cerce de cuatro 
millones de hes, en manos de 14J familias; control mono
polista de la produce i6n maderera por le empre se bosque 

(9J)G6mez Jare, FrAncisco, op. cit. p. ~OJ-¿05 
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de Chihuahua ql.le posee l.~ millones de hRe, de extensión¡ 
imposibilidad legal de lucha C8lllpesinaa deficiencia y e~ 

caaa actividad de las organizaciones campesinas estata-
lee1 CCI y UGOCM(94). 

Guerrero. A raiz de la represi6n campesina de loe copre
ros ( \:il5) en 1967 brotan a lo largo de la sierra guerrerea 
ae SbTUpamientos armados de campesinos y soetorea de el.! 
ae midia empobrecidos. Se organiza la guerrilla de Gena
ro Vazquez y Lucio Cabailas con ~lanteamientoa antioapita . -
listas sobre todo por parte de Cabañas. 
Sergio Zarmeño, refiri~ndose a las guerrillas guerreren
sea señala que estas luchas pese e haber llegado a una -
mayor ruptura con el ~atado ee situaron •en el espacio -
abierto por le pugna entre fuerzas o personsjea pocero-
sos de la femilie revolucionariai.eunqu~ a primera vis
ta esos movimientos puedan oelificeree como de franco -
enfrentamiento desde una posici6n exterior al orden es-
ta bleoido 11 

\ 96) 

la derrota de la g~errilla se debi6 e la superior capec1 
dad de fuego del ej~rcito mexicano eseaoredo por milita
res norteamericanos y a la ausencia de orgenizecionee P.2 
liticae revolucionarias a nivel nacional. 

Conclusi6n de los movimientos campesinos 
de l:;J20-1970. 

:i;sta revisión de loe movimientos oa:npesinoe del peri6do 

(94)Ibid. P• t.06 
(95):.:to1n~z Jera, l'" ancieco. iievista l'extuf!l No. l, t.;ACH, 

julio- aeptie~bre, 1979. 
(96)Nexoa no. 81 aeptiembr~ de 1984 • 

.. 
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de 19~0-l'f70, hecha a groseo modo, nos perwi te distinguir 
dos grandes tendenoiae en el desarrollo de dichos movimie,,S 
tos, a sebera l) las luchas o9lnpeeinas q11e ae desenvuel
ven entre loe anee veinte hasta loe cuarenta eproximed! 
mente son motivados por el propio Estado, a trav's de -
las organizaciones promovidas por ~ate. Se pretendía con 
ello destruir loa obat,cllloe que representaban loe &Tan
dea terratenientes a6n porfirianoe. El escaso desarro-
llo capitalista en la agricultura produj6 Wl8 concilia-
ci6n entre el ~atado y los c8Inpesinos, donde estos dlti
moa t'11eron 11tilizados como punta de lanza para quebrar -
el todavia gran poder de dichos terratenientes, y 2) los 
movimientos campesinos, que se desenvuelven después de -
los cuarenta son consec~encia de le 1.mplanteci6n óel -
modelo desarrolliata de acu.Dulaci6n en el agro, el cual 
fevorece la conoentreci6n de le tierra y los medios de -

'produoci6n egricole en detrimento de le eoonomie campe-
aina. Los movimientos cempesiQos y sus orgPnizecionee --____ ,.,-

eon objeto heeta loe setentas cel poderoso control pol1-
tico-ióeol6gico que el Estado ejerce a trav~s de las orga
nizaciones politices oficiales. Dicno control, se ha ido 
ree1uebrajando, a medida que la crisis lque se inicia --
a mediados de loa sesenta) ee va egucizendo. En loe 70's, 
el movimiento campesino empieza a tomar otro sentido ---
y otro cer~cter. 
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III.2. Hl Movimiento Campesino en la ~cede de los 70'a1 
El Periodo de Politizaoi6n. 

. 
En esta a~cade, el fuerte avance del capitel en la agri-
cultura {que hemos denominado le fase de la egroindustria
lizac16n trasnacional), aÚ!Ilenta considerablemente le co_!! 
oentraci6n de los medios de .Producc16n agr!colee. Como -
consecuencia se acelera el proceso de proleterizaci6n, -
el despojo de tierras, el desem~leo y, en t~rminos ~ene
rales, le subordinaci6n del cempesinado e los linee.mien
toa que le marca el capital agroindustrial. ~ste proceso 
pone en peli~ro la soLrevivencia del cf:lJllp~sinado como -
clase. Ante la dificultad de acudir a las organizaciones 
campesinas oficiales para la defensa de sus intereses, -
los campesinos reaccionan con violenci& e invaden tierras 
en todos loe éatecoa óel pais. hmpero, e medida que --
avanza el movimiento, ademds de tomar las titirres, van -
e crear sus propias estructures de poder, independien--
tes óel hstado. hn este etapa el crun~esino rebasa el --
marco local y regional de la lucha, y logrA constituir -
une orgenizeci6n independiente a nivel nacional lln Coo,r 
d ina< .. ora Nao ional .t-lan de Ay ale). 11 CB.lllk1esi.nado comienza 
a com~rcnaer ~ue tiene intereses co~l.llles óe cl~se. 

La ó~oAda de los sete.r! tes de carRcterize entonces, por el 
au.re,iiliiento de un nuevo movimiento CBill.f..·esino, el cual 1,2 

gra dts~rrollar estructuras de organizaci~n más coordin_! 
das que alcanzan niveles rc~ioneles y nscional€s. Lste -
movimiento logra una cierta conciencia política en torno 
a otjetivos .,;.....tE! le _peri.ni ten alcanzar wie orge.nizaci6:i 
con me,w:ir permem:ncia y un~ s€rie de conr1uist~s, Wl8 P.2 

• 
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l1tica de alianza• con otros sectores CSJllpeeinos y popula
res; l~ eeimilaci6n de medios, concepciones, experiencias, 
apoyo e informeci6n de agentes externos nl 1.novimiento; -
w:ia ooncepci6n tendiente a la modif 1cao16n por lo menos 
parcial de la sociedad y el deaarrollo de WUl direcci6n 
coleotiva y democr•tioa (96). 

Bata n~eva organ1zao16n nace como respuesta a la inefic! 
cia y falta de repre1entatividad de laa centrales c~Jl¿P~ 
•6na• oficiales que babian venido funcionando como gest,2 
rea mediadores entre el oampeainaao y el B•tado y que -
cada vez m•a operaban como instanciae burocrdticas que -
imped!an impedían y frenaban el avance de lae demendae -

(96)Anibal Quijano, al tratar de interpretar lea ceric-
teristicas del movimiento cBIDpesino latinoBIDerioano 
ee~ala elgwios que a nuestro parecer se adec6an co-
rreotemente el movimiento ca.mpesino mexicano, segdn 
este autora Mentre los elementos que caracterizan el 
actual proceso de cambio de les sociedades latinolUi.le 
ricenas uno de los mAs importentes por 81.lS re~ercu-~ 
ciones int0ediatas y por sus implicaciones a m4s lar
go plazo, es la tendencia del cam~esinado de al~u--
nos paises a diferenciarse y a organizarse como un -
sector .especifico de intereses socielea ••• Bn le actua
lidad, una gran parte del campesinado parece estar -
desarrollando la capacidad de identificar sus propios 
intereses, de construir estructures organizativas -
para le defensa de ellos, de dietinguir los factores 
fwidementales incorporados a su situaci6n social, y , 
consecuentemente, los elementos de crientaci6n que -
le permiten distinguir entre los intereses sociales 
~ políticos directamente enemigos y euqellos con los 
que puede establecer, un frente comi1n de lucha para 
objetivos inmediatos. Aparecen asi, a trav~s de orí@ 
nizecionee y movblientos independientes ••• pertici~an
do en la presión por formes y cambios y edn en la -
dispute por el poder global de la sociedad. V~ase a 
Anibel ~uijano, op. cit., P• 111-112. 
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campesinas , a la incapacidad de los aparatos estatales pa
ra dar respuesta a sus necesidades; a la intenaificaoién 
de lJi repreai6n y a la inminente necesidad da luchar en co~ 
tra de loe efectos de le egroinduatrielizaci6n y traane-
lizac16n de la egriculture. 

En este periodo, la agricultura se encuentra en u.na aguda 
ctieis J Cú~O parte de la misma, las ~osibilidadee de re
producción social del campesinado son mda dificilea. Se ,~ 

duce la posibilidad de empleo en distintas zonas del país 
por cambios en los patrones de cultivo, y el mecanizarse. 
~l constante bloqueo a los braceros en los 1.u. y la ex--. 
pulsi6n reduoe lee posibilidades de empleo. tn otras zo--
nas la expansión de la ganadería extensiva, deja sin tie
rras e un sin n6mero de campesinos. 

~ consecuencia, la insurgencia campesina de esta d~cada, 
rebeaa a los aparatos de control oficial q~e hab1an cana
lizado su inconformidad y temti~n re basa los m~ todo e de -
acci6n utilizados por los mismos. 

Asi, el movimiento desarrolla formes de orgenizaci6n eu-
t6nomes con una conciencia mde clara del cartfcter social 
y político de su lucha, adem~s, busca unificarse con---
otros SfCtores soci~les y orgenizecionee politices urba-
nes que le permiten tener W1 resp8ldo pol!tico lú~S BmiJlio, 
y une n1eyor presencia nacional. 

~ate movimiento tiene su ex~resi6n en difer~ntes deffiBndes; 
le democretizao16n del municipio y de sus propias autori
dades locales (presidente mwiicipal, comisarios fjidales, 
etc.); eindicelizeci6n; pago justo de sus productos y de.§ 
de luego la luche por la tierra por diversos m6todoa que 
van desde gestiones tradicionales h.i:ista la tome de tie---

rraa y la defensa armada. 
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4 partir de 1970 surgen diversas organizaciones regionales 
como la CoAliai6n · Obrero-C~~pesino-eatudiantil de Oexa

oa, el Oam~énto Tierra y Libertad E:·n le ~Lnstece poto s.! 

na, el Frente Campesino Independiente y la Coalici6n de -
~jidos Colectivos del Valle del Ya~ui y Meyo en Sonora, -
la Uni6n Campesina Independiente en le Sierra Norte d·e -
Puebla, el Frente .Popular en 4'.'.sca tecas, la ürli6n Regional 
de ejidos y comunidades de la Huasteca Hidsl6~ense.~n Lu
rengo se refuerza la Federaci6n de ubreras y Cru.upe·sinos -

c'lel estado de lJurango, surgen organizRcio11es C.e c!uleros -
en varias zvnas del pe !s, la organizaci6ll en Defensa de -
los Recursos Naturales de lA Sierra de J~rez en Oaxaoa -
y otras mds. 

latas organizaciones surgen a partir del movimiento ca.aip~ 

--erno e impuleedes por este como orgenizRciones ind~pen--
dientes que utilizan le movilizaci6n como m~todos de lu-
cha y buscan su soet~n en el movimiento de mases. 

Un elemento comón de todos los movimientos ce..mpesinos m~a 
desarrollados a mediados de la d~cade ea haber constitui
do una orgenizeci6n independiente y R diferentes niveles 
haber logrados la aupereci6n del aislemic.nto anterior, m_! 
áiante la cooré inaci6n re-gicnel de grupos0cru:.peeinos; una 
cierte elevAci6n óe-l nivel de c0nciE:ncia d( lFls mases; -

una orc:,sniz&ci~=-• cepaz de resL1t.ir los e.mt:2tes re:t-resivos; 
51.B 

le soluci6n favore lle e a l~u.ne.s e H1Badas y una f i.4erza soc if: 1 

con6sionada capaz de presionar j nscer valer ~us intereses. 

Algunas de. les frincifales ex~eri~ncias cem~esinas. 

El Cam.i;,amento fierra y J..i üerted de: !)E :1 Luis fo to si. 

~l aampamento ·r1erre y Lit:erted de s.w~, necE a m&ai'?cos de 

1973, con lrn inve~i6n 1ue dos ~rupos ne ~olicitantes de --
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tierra hacen de Wl le tifWldio en la du.aatt:ca, qu.e es el core
z6n del movimiento. A partir de esta accién, el cR~pBJllento -
conati tuido como or~nizecién campesina independiente crece -

inoor}Jorendo r~!iidE~wc:nte a infinidad de grupos cs.11¡,e~ inca a -

su orgenizRc16n, r.rirue:ro dE:eboroando le du1:1sttce .Y l!!~a tarcie 

el mismo estado, hasta llegar a remeulipae, Zaceteces j Vera
oruz. 

El campamento sufre la represi6n desde su inicio, a trevls -

del ej~rc1to 1 policía judicial, guardias t.lanoas y agentes i,!! 

filtrados. Repreei6n ~ue tiene su pu.~to culminante con el ªª! 
einato de eu dirigente :bueeLio Gerc!a. C.or1 .F..useliio a la cebe-

.za del movimiento, ~ste logr6 importante e triunfos y .experie.a 

ciee pare el movimiento campesino, tales como la coorcinaci6n 
regional y unidad de ecci6n soliderie Pntre grupos de CFlmpes.! 

nos, la vinculec16n del movimiento con otros sectores urbanos 
y po~uleree, la construcci6n de une orgenizeci6n independien
te pP.ra la defensa y lucha de los campesinos, novedoees fer-

mes de presi6n en la lucne actual, ilutl5as de ile.wtire, tomas -

de le Secre ter!e de la heforma At:;TBria, m!tines y mArCL!.BBt -

participeci6n activa de les mujeres, e,tc. 

Se logr6 la fuerzA social nE.ceaeria para obtener el reparto -
de la tierra, y es!, en distintos lugeres en que ya la ti~nen 
sie,uen lucnanco orgeniuidos, confirrn.i:lncio én la .fil''~ctice que -

la lucna por la tierra puede cunv~rtirse en un meé:io de poli
tizeci6n. Ctro loe;ro sobresaliente es ·1ue el C'.CL cuenta con -
"hl Ci::mpesino liebelde" que es su érgeno de informeci6n y edu
caci6n política de sus miembros. 

Le. lucha d~l campamento ae desarrolle en un mecio en el cusl 
le lucha obrera ea pr~cticamente inexistente, donde por tanto 
el movimiento cainpesino es le principal fuerza sociel indepen
diente, que no he esperedo a ~ue ahf se desarrolle para orga
nizarse y luchar. 



- 87 -

Organizaciones Independientes de '.l'lexoala. 

En Tlaxcela ae auoed ieron tembi'n en el ai1o de 197 l infini
nidad de inveeionee de tierras. lA respuesta inmediata del 
~oLierno ~ue la repres16.:1 con el objeto de descabezar el -
movimiento fin sw ~U~(~t~ de formaoi6n, m~e tarde como medi
da pol!tica paralela de "control" se re partieron e lgunoe la 
tifwidios, entre ellos loe m~e beneficiaooe ee les propor-
oion6 cr~ditos, es~eranzas y se lee incl~6 en un plan pil~ 

to de"ejidos colectivos". 

Aparentemente estas medidas lograron mediatizar el movimie~ 

to campesino del estado. Sin embargo con el peso del tiempo 
loe OAmpeeinos iniciaron eu reor6anizeci6n pRra luchar per
le eutogeeti6n de sus ejidos y r.l mismo ~i€mfO spoJar a --
otros grupos campesinos en distintas luch~s. 

le experiencia de l'laxcale viene P. CEII!Ostrer que mee: iente -

wi trabajo de mesas puede creerse u.ne 01·bE.1Hizeci6n indepen

diente, 1ue en lu~er d~ ser afectada fOr las concesicnea -

del gobierno con mensaje meaiatizacor, le or5Pnizaci6n co-
rrectemente diri5ide ~uede aprovccher las concesionE:s como 
Wl lo6ro y como w1 medio pe re su f'oz·telec i:r.iE:n to. 

~l Frente ?o~uler de ¿eceteces. 

k.n iJacPtecas trun·c,i~n f.n 1'.;7J lle:.6 le oli: de invaEiones, e,l 

~wies .vrornovides fvr distintos t.,:C'~i.f-·vs de camiJ€f·inos • .i.-arti

culerme.nte fn el BL.i.O df:' 1~74 E:stl:''S lucnes ce1;1pf:sinas se ª8! 
dizen y se abre 1-.era ~llcs le ,t:.llsiLil.idac ce coordinersE e 
trav~s del nP.cicnte :'n nte .rO,t-J.lAr de lr.r::e tECRs, €1 cuPl of:' 
Encerga óe realiznr l°F acci~ne3 lli(e i~pcrt~nt(s ~ ~esiv~s 

E!n dicno est,do, Agl,,1ti.n:::do:-n3 las cca.\.4;.idPdea en tc,rnc 81 -

p¡:¿ se rt:elizr1 n e,1·ar,cE s 11!tine:s y :11F.lr;iftrtr.;clou:s ce miste 
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t:0,00ú pereonP.s corrf.s¡.,ond.iE.ntea a Sj.iroxLnf!d:;.u.f nte 11.JJ co

municiAóee. Asimismo, sf~ e·fect~en pur p·berP vez En ¿ecr.t! 
' ese invP.siones E.ÜliiultAneee, coorr:inaaas l-'vr El Frente. 

,, 
El 1''rente conetituy6 su principel fuf>rZR sociAl con le t.'3 
se ceimpeaine, le cuql le pPrrniti6 ILA11ifest11rae indepen--

dientel.llente ;, ne5ociar con el 60bi· !'LlO la solu.ci6n a les 
demandas campesinas ae tierras. 

Is Uni6n Campesina Independiente en el 

Centro de VerPcruz y Sierra de ?ueLla. 

En Estas zonas t-:1 movi.!:1ien.to campesino trunbil-n na troteco 
a lo largo j Rncho, 105rando una cierta coordinaci6n regi~ 

nal hes ta lot,rar crear la l:ni6n Cem1;~:..: ina Inóe ,t.>f ne it nte. -

Les taca en e: s te movimiento su ca .t,iElcided pare ur6 anizarse ~ 

defenderse de los constantes e tFquee de los le ti:f'un~ istaa, 

qut en ee:te rec;i6n cuE.:iten con el grLO.po 11 co.l.WLnes ·vvlantc a" 

(~uaróiaa tlences). 

ra Frente ~SJ1.pesino :.ndE_i.;fllciente d€· Soncre. 

for su irr.port':!nci.ci en 19 luci;s cf·n.;e.r:ine c:iescrii:Jirel.lloa c.:in 

me.;or rur.plitud la óeste.cAde ex¡.:e.I'iencia de:d r're.nte dw·ante 

loa anos de 1~14-1~76. 

Anteriormente 111ile s de cempE:: sin os agrupAé.os en e it n tos óe

ndcle oe de solicitsntEs 6e tierras hacían pesado por varias 

etapas de luche como participantes en mer·cnes, caravanas, -

plen·tonea y tambi~n en per!ocos de- cal.me y estancAmiento. -

Estas acciones í.iat.ian sido dirigidas _t,or le CJ .. C.~, .,Pero fu~ 

ron euapenoidaa y a~aci6uades y e veces traicionacc el ~o-
vimiento. Ante el desf¡reatieio de las centrales oficielEs e 
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inquietado::: .:f2_0r la lucha que el campesinado litra a nivel -

necional, los campesinos de San lgn5cio rdo i.:uE:rto deciden 

tomer les tierras en octubre de 1~75, encabez2dos ~or Juan 

de I:ios ~Erén. La toma óe tie1·ras querían nacerla üa jo la -

bandera del Consejo Agrarista ~exicano, pero les fue negado 

el apoyo pues no estaba "dentro de le ley". l.n 8Sta invasi6n 

los campesinos son reprimióos Lrutalrnen"te -:y· ruueren siete de 

ellos, entre éstos su diri¡;E-:nte. Ante la Fctitud servil de -

sus centrales (C/:i,·;, CiW, UG0~l'.~,etc.) los cc.mpesinos de San 

Ignacio y del resto de la regi6n empie~sn e comprender el ca 

rdcter mediatizedor óe estas centreles por le que deciden -

que cualquier acci6n qu~ reelizan s~ crrfB el margen de las -

orgenizeciones oficieles. A medida que aven~a la discusi6n y 

prE- pare ti vos para nuevas torr:as de tierras EmJ iezan a vislum

trar· le .fJOsil,iliasc óE constru.ir wia rrne.va organización al -

compI'E!nder q_uE ni.:1¿;une C.E. las Cf:ntrales oficisles pod.ia defe_Q 

der en forma efe e ti ve sus intE>resE~ s. A 8 st.( ~_:..rupo promotor -

se unieron on·os camp8sinos sclie:i tantes GE- t:.'..srres del Yaqui, 

Guaymas, Cü. C1breg6n, cel campo 60, etc. ::.1 3 de atril 6e 1976, 

tome.n el :prE.dio óe Sen Pedro, pero a ó.ife.r<0ncia O.e San Ignacio, 

en este oc2 si 6n los carupe sinos estaban arrneüos para defenderse. 

le or;2ni ~ec i6n los Da ce entena er m~ s clar2rnentE. la ne ce sidaa -

ó.e darle un nomOre; al movimiento. Así, sui:ge el Fr·ente Uni6o -

Campesino con el cual se demostraba en los nechos el rompirnie_g 

to con sus centrales. kls intentos por dividir la organizaci6n, 

por parte de la CCI oficial, los llev6 e la necesidad de refor

zarla: ~ra necesario dotarla de estatutos y plan de acci6n. En 

mayo de 1976, nace el Frente Campesino In6Epen6iente óe la base 

de los núcleos campesinos, ~estado en la lucha misma. El surgi

miento de:l FCI, fue un duro golpe para les ce:ntrales oficiales 

y represent6 uno de los triunfos del movimiento campesino; sa

lir óe les tomas de tierras con une orgP.nizeci6n propia, comb~ 

tiva··y revolucion8rie. J:.n su Decleraci6n de Principios, Frogr~ 

mas y l!.statutos, q_u8d6 plasmado el car~cter de su organización 

y sus formas de lucha, que pod€mos sinte:tizar así: independen

cia ideol6gice, política y organizativa ó~l gobierno, de los -
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lideres y terratenientes; luoher intranaigent€mente por la 
reeoluci6n de loe vroblemee de loe explotados del campo, -
adoptar como f ormee de lucha les aula combativas y redicelee, 
vincl!lerae con otros sectores, solidarizarse cun loe ex~l.2 
tedos del campo y le ciudad. ~n el programa qucd6 clarame,a 
te eateblecido que se lucuebA no soll=lmente tior las deman-
daa inmediatas, sino por le destrucci6n del sistema capit~ 
lista. ,i;l IPrente cuente no sola.:w;. t(· C\..l1 solici tontea clE -

tierras, sino con ejeidetarios, comuneros y grupos de mu-
jeree. lfl lucha por la tierra sigue siendo la demanda cen

tral no la dnica. 

La orgenizaci6n tembi~n se ha lanzado e construir un epar! 
to crediticio que venga a solucionar loe problemas de hAbl 
liteci6n de cultivos y c~mpresas ejicleles ;¡ comunsles. se -
hen dise:lRdO pro5I'Bll'.i8S QE': .f'or¡¡.aci6n y CBpaC i tac i6n a di V€! 

sos niv~lea, etc. 

La estructura or~anizetiva este inte:&rade por Ór6enos de -
repreaentaci6n C:ernocrd'.tica 'j' colectiva que ·impide e:l aur¿j, 
miento del ceudillismo,97). 

LB Cen trel Ir~depend iente de C. ureros Agr!coles Y Caiufes_! 

nos. 

in lj75, lo ~u€ fuere la CCl revolucionerie cellitie su nom
bre fOr el de Central lndE'ffnci€nte de CLrCI'úS Ac.:.r1cvl8s -

y Cl.impe: sinos y d i~un _pi:; so irnpcrtan te ci 1 mod if icer su ,t;ror;;re

ma de lucr"a ;,onie:ido en pri.Ir.Er t~rILino la sindicnlizeci6n 
óe loe tretejadoree e~r!colea. Esto sin dljer dE leóo la -
lucha hiet6rioR d~ loe aempeainos ~or le tierra. 

Le CIL.AC, cuente con un aplio 1,ro,;rPmP- df' luche quf' c0r:.tt,::: 

ple los intErEsPe <11;> todRs lt°s fr!?.ccior~f-s ~f cl"lsi: LUE' fo_E 
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r:.r~n !:.>Art1: d€ los !!:l'UfOU cx,t.lutqcus en el :~rr.iiv rural. t.~te 

t-ro1~rnrua dem"naA fr.tre otras coses la cProcaciln df'l am:-e.r<.i, 

la recu~ci6u dt=· la !Jf:q_Ut'IlB .fJI·o¡..iEcnó, af't"CtRci6r1 de: lrti-

.fun1.ios, cr~ditc..s:, lf' autcseEtll11 dE loti cea.1-'esiHos u. ;:;u 

1-·roui..cci6n, f-1 r·es¡:ieLo a .LOS L.t.rt-cnoe ae sindicP.lh:.eci6n -

dr~ les trat.ejaaf,rE:s a 0 ríc0lee, selfirius :nini:r1os, prestaci.Q 

nes, €:te. 

La Cll.AC, he de:sarrollecio Lii .. f·Ol'tP.ntf.s ;:.ovilL:.ecicnes _con.o 

la marche de fueble-Atlixco, marc~as en todo el pe!s para 

EXieir la soluci6n a sus demandas. i'embi~n aa siC:.o wie or-

5enizec 16n 5olpE:aca t:or le re ;.re si6n 5L&bt:rne:.1r:t ntel, que J2!. 
sendo por un ler6o encercelamiento de ne~6n Denz6s, su ai
ri&ente, lleg6 hasta el asesinato de Plgunoe mifmtrcs de -
le or~Anizeci6n. 

III.~.1. La fol:!tica 11 e~rarista 11 de l:.c.rH:.verr!a. 

Duran te los p1·ir1E los Bl.OS de: 1 r~¿:;ill.E n E:ChE verrista E: l mcvJ: 
w.iento campEsino Ad.iuie:rf un cer~ctEr masivo r1scional 1.¡ue 

s9le dt: los cauc&s insti tucioz~alE:S !UE lle-va el 0 c t.;if rrw e 
tomsr un sr.nticlo a€ ti.rl ee.ra1·isiLo "nrccerc'.t-r!iste". 

"~ia tt..ra kE n te- 1:.0 sf tr·e te ta <.iE: iniciar un n ,¿:srto Ele.rario 

mesive,; (!UE; i.or ne:cesióf.ó tc:.nriria y_ue CLH:. stL.ner ¡_13. e:xis t(',E 

cie misma ée la e,ren ¡;rcpieced .t-:riv'?.áe en el. cP.:i.po• Lcne;v~ 

rr!a y sue cori(ecs se encer~en reiteradamente dE ofrecer 

tüdo ti1.o de ~e::rP.nt.!as ;y· seburiciaaea e li:i "eut{ntica pe--

queüa prcpiedea". Se trate siu.i_t,;lerr:ente d«: c0nte.ner le incen-
' dierie pr~ai6n cailipesina s0bre la tierra, reencauz~ndola -

~or el ~Amino del tr~mite l~gal a trev~s ue las o~genizecio
nee oficiAlistee y pera ello es neceeRrio mFntener ~iv~ la 

"--.. 
'~ 
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eaperanze de un repf'rto egrerio que "no hR terminado"( 98). 

Como ee ve, ae intente encauzar el descontento campesino -

a trev4a de la pi·omoci6n de u.na iJOl1Uca de re!JBrt.o de ti.! 
rrae tratando siempre de dirigirlas mediante las centrales 
oficielistea a lea cuale.eee lee refuerza, con la formac 16n 
en 1973 del Congreso fermanente Agrario J el facto de Oca~ 

po en 1975. En este oceei6n, sin embargo, esta politice e~ 
fensiva ente la lucha CBI.11peaina no va sino a reforzarle ~ 

en ocasiones incluso, lea direcciones locRlea oficiales P! 
ra no peróer a su base se colocan el frente del movimiento 

en fr~nce oposic16n a lee direcciones nacioneles). 

Si bien el eje i'u.ndementel de la movilizaci6n E:e la deu.l?nde 

por la tierra, se incorporAn otras mucnaa dEmandas de lu-
cha. Entre ellas le defensa del excedente }rcduc~do por su 
tret.ajo. El movimiento cer¡ero cebra importenci8 a nivf.l n,!! 
cional solicitenao mEjores conciciones de trPbf:jo :,·mejo-

rea precios por su proóucci6n. for dtmanóas similares lu-
chen los campesinos ce l9e zonP-o for€steles en Cexece. y el 

estado d~ ~~xico; temti~n piden mFjorPs prFcios los ixtle
ros y los cendelilleros de CoP.huile y ~n :.uis ¡.otJsi. I-
guP-lmente se fOnen e;i movimünto ctros í:i€C Lvres cca:.o los ta

tP.celeroa, csfetalr:ros j' ü&ne~uene.L·os. 

Se presfrJten intf.ntcs ¿.,or nc~,t.;ErAr e:l ccr.trc·l (;l.;. ¡ . .L·ucfso 

productivo en al5unes zonas t:el ps.!s ,¡..e;r fe.rtt- cif. les or~ 
nizRcionea cempe~ines (€n fl9XCE1s, fn Sonora con la ChCY~, 
FCI, etc). 1:.ete rr:cupErr:ici6n C.ete eo·nt(nderse ~ú:llo le coiis

tituci6n de empres1:1s socielE:s ,t;rcductivas ~ue f:leve-n el n_! 

vel de vida de sus inte::.rsr .. tfs j' :tur. les pE-L'lldta t1::ner u:-ie 

('98).f:.artra, Ar:i.ando. Crisis At.:,rE:rie. y .IIHJV~i.ü-ntos Cf.l:llfH:lnos, 
op.cit. f• Jj 



Autonomie E•cuu6a:1ca. b.s une luche. iUE" su:,tünf t·l CP!L.t-e~i

nedo no FarA Al.!.lif:r.ter su rrodul.!ci6n y ottf-IH r t/'r•r:incies :;_! 

no ~are d~fcnd~rAP contrA ls EXflotPcl6n y gPri=intizPr su -

sut:sistfncia. Loe cq.'.llper-inos sE ictntifican ::!dCLú trat;ejaao 

res ex!-lOtE:dos ,¡;r·oveed ore a de me terias priu.a s, po1· las e u~ 

lf:e reciten u.n ,¡..ego mu.cn!ls veces iuftl··icr al sE:lario u:.íui

rno. 

Se acentda la lllcna de los j0r::iel~r0s et.:.ric:ulas por u.ejo-

rar sue condicionf's df' vida y ce treLi::jo, B1.A.!1'!u.e ti(;nen se 

rios prCJLlemes par'E! lograr su cr:,/:njz1=ci6n ;ues se les ni,.t 

ga €1 reé;.istro a sinc:ici:;tos eutlnticos. Sin cmt.argo, fl e_J: 

cunas l!.OnBs dP.l ~a!s se lu:;;ren triwifos coi:ic en .i;r1topilas, 

Coahuila y los jorneleros drl Fuerte en Sinaloa. !:st' ti::;m

Li~n la lu.chB por le cemocrAtizaci6n cie les orgeniz8ciones 

c~m!Jesinas, e,em.n1ndosE: fL<ertes eH1.renteruiE:ntos e:n difere_g 

tes e·stadcs del país pAra derrocar formasceciquilfs e im-

poner a sus propiee eutorióed~s. 

hn este sexenio le lucüa por la tierra se a~u0iza en zonas 

dt ~iical~o y VE-recruz pE:ro furn·:e.:r.atr.telmu1te E:n t::l norte -

del país en Sonora y Sineloe ~n 1974 y l':J?? en conde .ney -

continuas invnsiones de tierres. Frfnte ~ Pete hecho, el -

r~gimen de EchE'verrfo recurre, a fines de 1976, e la expr.Q 

i:ieci6n dE) mds de 1.::.0 :r..il ne·ct~rees en S0Hors de les cuGles 

J5 mil son de. rie~o. Ante esto, lBE,1.JIAI't.t...1.esias locales res

pon~ ieron con huelgAs de ma~uineria y peros de producci6n 

y SE org~ nizeron er:. la ¡_:.1.iln "ªº i one 1 de Agrio ul ture s, pare 

~rese~tarse como un Llo1ue ente lg fOlÍtica 6 ~trrnec~~tR1\~~). 

lA ~ucne ¡.or la tif-rrA re.i::rcee:nta f.''!'P E' l CBII.ft:sinc la lu

cus ~ur los meólos ar ~roducci6n ~~t ~crantizan su subsis

tencia y -1Ue El sist1:me ,¡:,or st.~s Cü!l6ic:icms estri.i.CtL<rP.hs 

(~;!) ltid. 
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no pooria asegurarle como asalariado. La lucha por la ti€

rra, ha mostrado que puede convertirse: en un rr.edio ce poli 
tizeci6n del ca:nriesinado. la luche por la tierra es r€vulu .tse -
cioneria en tanto g~nerelize, ~uEs cuestiona la continui--

dad del r€gimen al cuestionar la estructura de le propiedad. 

III.é:'.2. ~ Folitica I1·0-emprer:;erisl de Iópr,;z ?ortillo. 

Frente el fracaso ae la politice a~rarista del rlgimen eche

verrista, quien no logra frenar le insu.rgenc ie c2.mpe sin a, 

y que ocasiona fuertes enfrentewiELto con la tur¿;ue.sie 

a5-:r·aria, el r~i;imen de L6pez FortLU.o se presenta como a.n

tiagrarista y proempresariel. 

la nueve política habla del fin dt·l re1;8r"Go a¿~:r·ario y del 

paso a u.na nueva fase: la de ls productividad. SE. pretende: 

consolidar eIDpresas egrícolas para dar ~mpleo a los cGmpé
sinos. SE hace un esfu€rzo de reconciliación con la i.JLITgus 

sie egreria¡ por €jemplo, se dan bondadosas in6emnizacionss 

e los terratenientes ex.pro1J:i.aC::os e:-. Sorwra l-'Or e.l rég:U!.:e.r. 
echeverrista. El plan de desarrollo agrícola que pretenC::ia 

dine.mizar el sector agrícola se suspende J' el inter~s :pril!:or

dial se centra en lo relacionado con la explotaci6n petrole

ra, incluso en dEtrimento de las tierras agrícolas, y se in
tensifica la represión campesina (100), consider~ndose como 

flegrente delito las invasiones de tierras. 

(lOO)Bn 1977 los periodicos registraron 344 detenciones ce~
pesinas, el número de asesinatos alcan~6 242; en 1976 
hubo un .Promedio de ~O campesinos esesinados por mes, 
se realizan desalojos militares, arrasErnlientos y que
ma de poblados, etc, V~ase lartra, Armando. op. cit. 
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~l moVillliento cempeeino entre en un reflujo frE-·:.tE a la -

ineur~encie de; 1':17 J-l~ffb, sin e-.1.Ulre,o le lLOcaa ~L'l.' la tie:

rra continua, tomas de la SHA y marchAe ¿.;ara ace lPrar trá
mi tee egrerloe ae extienden por todo el psia • .tsiml.emo CO,!! 

tindan las invasiones d6 tierras, las mds im~ortAntes se -
realizan en Chiapas, futLle, Si~ y ¿acstecAs. in l~7o ea-
tas aumenten, destec,ndose le il-ABste:ce hidel~uense, SLP, -
~hiepaa y Sinaloe (lül). En este mismo BLO se efuciza la -
lucha ORmpesina en ~onAs pe trcleras como Te'b3sco y Chiapas, 

donde la e.xpl1nsi6n pe trolera ex-pule se .f? lo~ cigric ul torea. 

l 101) Seg6.n LuisA F~rti en 1~78 hetie 2000 predios invediüos 
en todo el peis. Señalo tembiln la iuovilizaoi6n en e
se e:io de :;,G U1il C13n.pesinos en la .n;..aste-ca 1.idal¿;uen
ee :i 10 uiil en Caxeca f;n coütra ciEi la tifu.n.C:.istas. Véf! 
se Luisa .Fer~, op. cit. ¡.;. lt:: 
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III. 3. Surgimiento de la Nueva Organizaci6n Campesina: la 

Experiencia-de la Coordinadora Nacional Plan de A
yala. (CNFA) 

Hacia fines d8 los setentas, en base a las experiencias -

que se desarrollan en esta ó~ceda, el movimiento campesino 

toma conciencie óe la necesidad de organizarse no solamen

te como comunidad o como conjunto de com1midades a. nivel -

regional, sino conE:tituirse en una organización a nivel n_g 

cionel independiente del ~ste6o. ~n este sentito se reali

zan varios eventos y ac e.in te e imie.r:tos te!1c ientc;:; e ds sarro

llar un esfuerzo unitario. 

Ln marzo óe 1979 participaron en el Prilr.:.er Congreso Nacio

nal sobre FroblGrnes Agrarios en Chilpancingo, siete organi 

zaciones campesinas y populeres independient~s, las cuales 

intercambiaron experiencias y reelizeron actos u.ni tarios; 

en jurlio de 1979 sf res lizen en la üni versidad Aut6noma de 

Chapingo, un prilnE'r l.ncuentro Nacional Campesino en el que 

participaron 40 comunidades y organizaciones C81!!pesinas de 

17 estados. 1:.n agosto óe ese SÍ.LO ss ce le br6 en loor·elos un 

con{;rt:so convocado J.•Or el l\1ovimiento Nacional del ?len de 

Ayela (fül¡FA), q_ue tuv6 una composici6n nete.rnente campesina, 

y que lleg6 a los sibuientes acuerdos: 

.Créar una oré/?nizaci6n nacional indepe·ndümte • 

• Lu.char por la intet;reci6n cerrwcr~tica de une programa co

mún de acci6n, que permita elevar le fuerza y la s6lidez 

de 18 organizaci6n cemp€sina • 

• Luchar porque s<:: garentice su iné.lepencencia del Estado y 

y de los partidos políticos, dejando en libertad a sus -

m:i embros parA que inc i vidue lmente iné,Teses a los partidos 

que representen sus intereses o que no lo hagan si así no 

lo desean • 

• Lucnar por·que el esfuerzo c om6.n de las organizaciones cam 
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.kJ€sinae sE"· l.Jaee sulre t::l ¡;r·0í:..;ridc rE.Gff-t.0 a lr: outcuc;tnÍ.9 de 

caria u.ne dt=- t:lli:;s en la ¡.,ermAnt:nte const.&lte cE:~ocr~tica -

con eus inte¿rantEs y eu lR ccnt!uu.a. p·oü.uci6n c;e uni:t ¡;l'lr-, 
t1cip8ci6n de lo~ cnmpFeinoe ~n le dir~ccién y ~ctividades 

de sue org~nizP.ciones. 

1:..1 13 ;¡ 14 dt. oc tut.re de 1::7~, se r~:~liz6 e. n ... ilpa Al ta, -

el l:..ncuentro .1ecionel óf: L:rganiz::wiull€B lnc• pE-uaüutes (:n 

~ue se constitu.;·6 la ore:eniz&ci~n ca::.¡JE-!':inc. naci0nal inue

pend ie nte m~s importen tt: dE-.. r·s tos 61 t. uos a :.os: le C:ooroi

nedora Hac ional flr.n de Ay Ale \ c.~EA). 

t.l see,w1co encuf.r~tro sf· reeliz6 e:rl 1° cc:_Ll.:·~idF.d p.d'~pecna. 

Al evento de- c,ctutre asistieron fr·incipel.mente, les sit,;uün

tee organizaciones: 

• La Lni'5n de Ljidos lnoc .t--Hnc ion tes cie- Slr.alua ( .... ~13), 

• .LB lini6n de Comuneros .i:.miliano ief,>9ta de .• :icnoac~n \ i...G.:..u) • 

• Coml.4!leroe Gr~genizados d~ .i:ilpE Alta, r.: • .:<'. ~_;,_,,,,A) • 

• l:a l:lo.:iue CRrLpesino Ince_t.;Endiente cie Vrmaetiano Carx·anza, 

ChiRpee, d&epul:s transf0rr1RC.o f-n úrt}inizsc:6n ~Ew¡;€-sina -

l:.milieno L.apate: ( W::.¿), 

• .La Alianza Ceir..pfsir.La ;levclucionarie ~A~.\), 

.I.a ~ni6n Campesina lncq:enciE·ntf' l;;~r) 

.Le Coordinador~ Ci:impesine LifvolL4cionr=iriP ~napt-nC:iente {CCnl), 

Con el tiellipo se nan v~nióo incor~orando n~bvas or~anizacio

nes campesinas inde¡;e.nciientes que c1.1entan con i.;;:~c.;rt.".:.tE.s 

conti1L:t·ntcs C'3JL::.c2ir.cs v fX:..E:riE.ncies c!f: l.Ac:1a. ;ir.:•n ia, re 
.... .. " ¿- ;,,..i -

sedo a la 82i.LA, la ~ce;..~, el 0o;:::it~ dt: Lefensa .r.:-¡::.;..:.Rr éf 

C:lin1.<8L1Ua, l& unión :iF: .~~idcs l.Azar·o 0~I'CFnas dt :~~.f:VO l.€6n, 
1.1 tlü:¡ue Cr.1tpu·i.nc rir J:li·"V:;,s, "l :'rente· L1,t..L...lar de· ¡,gcqtt.

cas, ~l ::!o::.it~ 8uur'L-:i:'i'': or : .... ~:stt-cc, lP ... c~--·r,:.z·ciér: .J.nc:E:i,l~.,:! 

dif.:1tt ·:.a: í: .... f::,l,;~~ ~r • .i.-:c:; c~r- lr; .: ... estcc8, le U\..f?:~izeci~n -
r•r.rr . •. '-·'-'l0 r· fl 1' íl'~f· ... n; i' t.•'+,-, ·;. 1° . ,. •. "º . •'• ,..... . . "'"'"'.t-"'·· ~"' -... 1.<-•~ ...... -.•. •.€ ·~ ..... c:s.,1.1.:_ 11.;.r.c1.,....,i:::.1a, .LB ---
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üni6n de. l-'uttlos ce 11:crf:los, t;l ... cvi.::it;1t.c d€ Cnit'iccci6n 

j' Luche rriilAi, le 1..r~rird;¿<Jciln hf't:,icnnl U( ~C!L~.nic'1 dt.:a -

del uccidfnte y la t.reanizAci6n .h1,t.t..lar parR la 1iliereci6u 

de la Cesta de CaxRcR. 

Le fuerza de cace une de estRe orgqn1zncion€s es draiéuel 

y loe }'.lrocesos rqz-ionAlE!s influ:,oen <'!f'cia1vPmf·nte en su de

sarrollo ecmeti~ndclos A durr:ia prE:siones ~UE' A vr.·ces ponen 

~n cL..i.da su ¡,resE:rvec.~6n. Si:'i emoor¿o, li.8:f un núr1.iu·0 cur.si

de:rable de ort;;anizacioncs ~ue nan a1cauzi:ao ...ri rüvt·l el~ -

construcci6n tel ~ue ~(r~ite g~rantizsr le est~tilidad de 
la c:;¡.:A, 

hl procE;so ::iF i1itf'€r..,ci·5n d~· :·11A1::vi:s or:..?.nizacior.~s 1·r:·. iú-

ne.lEs a la Gi\r·A, no h.9 ccrlclu!do, rcr fl co:.trerio, E:Xistf 

,por lo mf:1os un2 C:occ:n9 cie or:,:·o:-.izr~cionr-s CP.!I!pcEir¡es rt::;.i.Q. 

m!les 1-{UE: e.~n no se: nuclí:t:n en nir.e;6r~ .t.rv,.l1 CL0 :.acüiLel .t:!.. 

ro :J.U~ comitnzan e LuscPr P.. le ;;:;.i.A, coir.u f::l .i."'o.io e:-1 t'l ·-iUE 

.,r;uede:-n cncontrE?r w1P. u.r.idad duradcrE1 _¡_uc· loo furteluc.ca y 

en la :-iuE ¡.ue:den cFn&li~ar s1.w !.r.:-1...ilE:1!r>s tS¡:t-c!ficos. hste 

ecerruniento er vt- eor.. f:l ::!eIUpe:r,r:.r..tc l'if rra :i Li:..r:rtFd é:f -

•.. o:iterre:;, j de: Se.r.tii:ie;.o .. L.e tu.se u, Vtrt.:Jcruz, Ll lo':·t ::. te (;a! 

pesino lnd~icnliente y la Alian~a ~smpfeine lndLpen~ibnt~ 
de Sonora, la lni6n dE ~niones ~ Jru~cs Soliderios le C~i! 
pAs, La Goalici6n de· ~.~i(:e;s Go:i.t:ct.ivL•S ~E:. les 1p.:..::_(;s _:¡:.l 

Ye'!tü ~ •. a:io, entrtó utros. 

::ac ic; ~8 lf.: s j li!18 ct.I' iü e f' 
:'!81. 

rt:; io-

:E.1 pd . .ILt::r EnC1.A.1:.:1tro, LllVO .1 .• :.•):I' C.t.l l'= 0 1 l~ cr:: üCtuLrf:: C.t 

1:17'} en ~ •. il1Ja Alta L.:' .. Ln l:Etf:' E-:·1c~c::tr·0 sE Si.if.'E.!'Bron 

les ,¡:.osiclon< R Sf e ·A?!"ir:-s ~,. lc2 ir.t1.r.Lc.s ·;.~r;i_¡... .... lRt0r1os .t-T'.Q 

Vtnitntes d~ brupcs lige~as el ~stedo, rf f0rz~~~use asi le 
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unióe.d cwripE'sina. 

El segundo encuentro ce: realiz6 en la comunidad pur~pe---

cha de Santa Fe de la Laguna, l.:ichoacán, cel 10 al 12 de -

abril de 1980. Tuvo como eje de la discusión el deslinfü.unien

to de la Coordinacora respecto a la política agraria gubeE 
namental en especial de los proyectos del S/,M; dE·nunciar -

le política oficiPl 6e poner fin al r0pArto aerario y rea

firmar le orientsci6n ind.eper~ciente de la CNFJ\. 

~n al tercer encuentro cellipesino, cele:orado el 24, 25 y 26 

de noviembre de 1980, en la e omunidad de la IJorie E:·n Vega 

Chica, Veracruz, se reafirm6 el proceso de mlidad de la -

Coordinaó.ora y se lenz6 le propuesta de llevar a cebo una 

marcha nacional campesine .• Esta rner·cha se r-ealiz6 el 12 de 

mayo de 1981 y ha sido h2ste hoy la acción conjunta ó.e ma

yor envergadura de le CNPL i::sta mercha como es sebido se 

realiz6 come una m2rcna c2mpesino-r:~agisterial E:n slianza -

con la Coordin~6ora Nacional óe Trabejaóores a~ le ~óuce-

ci6n\ C.i~TL). 

hl cuarto encu8ntro campesino se realizó en le Colonia Al

varo Obreg6n óe Juchitan del 14 al 16 ~e agosto dE 1981. _ 

En este encuentro se reafirm6 el rechazo a la política ofJ: 

cial agr2ria J' se avanzl en la discusi6n de otros temes co 
mo la soliderided con el pueblo cE:ntroame1·icano y sctre 

todo en torno a le alianza con la clRse obrera y con la 

Cl~TE. 

El quinto rncuE>ntro rceliz2do tuvo lug2r 8n la comunidad -

indígena óe VEnustiano Cerranze, Cniapas el l~, 13 y 14 de 

julio de 1982. En estf encuentro, aóem~s de abordar los -

temes relecioné"cos con la coyuntu.re egraria, se stord6 la 

definici6n de los principios, el fiI'Ogr:::ma j' le estructura 

de la C~PA (102). 

(102)V~ase la Reviste. Tex'tuel No. 3, M~xico, UACH, abril-junio 
19é:IO y La Estalla, op. cit. 



For otra ,pnrtC"·, e lo lnr:,o df l~"l.i J. l;:ol se n·Blizr.rc1; -

•.:ncuEntroe rct~ivr.alt:e ~' ctrcs retos. !-:ri ir:icllu~ctb, f:l 1-j:, 

é:0 de- tm.ro dP l:Jtu, cu::.u ,t.tq ... &rst.ivo al E:r•cuc11tr-0 1;nci'-°'1:Al 

de lFi ~.;¡-A, uut..o rf:\AIÜvil(S 1• i.;.ncf. se ecor~~ tL<~;c.e.r f0r:z.A~ -

su,µ1. riorf·S dE ori,nr~izscj.6n. Dtl lb al lo de ma,yo, 111 vrt,a

nizeci6n CamftBi!iB lr:1de~·t-ndi~nte de. le ul..ln&tt:ca V't·re\!rL.za

na rt:e 1iz6 un foro en el i,UE- s€ a¿;rc ti6 w~ ,t:rc-braml1 d~ lucha 

pare enfre:1ter loe ¡...rcllemas -il.4~ ,t..rcvoca en 111 Z0!'1a la ex

~loteciln ~esive del petr6l~o. 

!.l C::4 de: :nayo se re:aliz6 un ecto _r,erA conu:.dúorer el asesi

nato de Hub~n .:'areu.uillo en Xoxocotla, .•. or., don¿f se clEse

rrollerun interc3oLios de ex~erienciqs e~tre cexrfsinos, -

otreros y ~~estros dPl estedo. 11 primPro de 9[csto, le e~ 

mwlided de Venul: tit?no ~i;rrenza, '.~hie., reFliz6 unA reuni6n 

ree:,ionel en la -iue se de:1..¡nci6 le refrf·si6n, el cif-sfCJO y 

los intt:ntcs oe div1siln •:iU€ suf.t·tn las cumuniu&ciEs, acvr

dandc intec;rer una ccorui1,c .. 01·f1 campei.:iue frc.vis1on.sl, pa

re coord1ner les ll4chea d& unes diez com .. nióP.df-s .1 1Ae na:-1 -

ic6 reseóo e €;:lla. 

LB :ini6n Cr:..::;t:rei:i:,ll i:Hiq.E·ncicr.te, ~J.·..t{:: se.i·!e RfCE: cel IJ..1 -

encuE:.:1tro á~ la ~ .. rJ.., rE-eliz6 ~n F.r,cue:it1·0 ¡..:-f;.sratoric (n 

le co ... L... •• idac de: la .1/:r.srir.illa, .i·ue-., e 1 C::':J ~ ..>~ dE: : •. nrzo -

Ln ~w.io ce l;:.:>--• SE intE-¿rl L;_ ..;vrnit~ ·:.;00r:...i:.~ .. or .: ... 2stE=co 

en una rewü6n 1·ee:;i0nal; y En ~::.ril c.ie 1..:.::.1 sr r·H·li:..:6 un 

er.cuentro áe C(..rti . .i.nidoaf:S t.n ll.4cne cir. le i.1.Aastf. ca .:..otosina, 

en la 'i,UE: SE: accrd6 r€C:1~zer 19 11 L9n.dere Llf.u:::e" y la le~ 

ce Fomento A¿;rot-ecur.irio, la ...;c,orcinedora ~~;: .. p·si!la iif;Volu

cionaria lndq,c.nch:-.tE. reeliz6 encuentrc.,s ..:er;,ic,r.eli:s rn La 

!E gu.na, pera proa.o ver la or~::nizec i6n úl: l0s o Lrc i·os F. ~rico

les; e:n Copelillo, :iro., en deff'nse df' lt! vcluntec popular 

en la e:lecci6n de li:is e:ltcridecies municipt::lí:'s; er •. ícr;iicsi

llo, exi~icncio fl rtfBrto ce l~s tierras ace~~reces; y uno 
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m~s de mujeres campesinas. 

La Organización Independiente de Pueblos Unicios de las --

Hue.stecas, realiz6 une reuni6n--en e 1 mW1ic ipio de Bue zali.Q 

go, donde se denunci6 el permanente hostigamiento del ej~.!: 

cito, que en 1980 impuso un cerco militar y, en coordine-

ci6n con guerdie.s blancas, detuvo a m~s de 250 ceJnpesinos 

de la huesteca hidelbuense. ~n Sinaloa, se hsn reelizado -

dos Eoncuentros ;;era coorc<iner les lucna s con Lr2 J.2 .r:io1ítica 

rE:_¡:;resiva del gotierno de .Antonio Toleco Curro. :l:: v.:;_::~¿, 

rE:2liz6 int~nsE=i~; w.ovilizaciones en ncvif:r::r .. r-e e<:- }:.;.cil, j' en 

1982 r82liz2ron encuentros regionales y ~EuifEstFcion0s. -

la ~:nión de .Puctlos c1e :.,orE;los, con.mE:mor6 en atril ce 1982: 

con un a c te indq;r~ndiE:.n1ie e:.n el ani vers2rio de; Zé': .;s ta, y -

en mayo el de Jare..millo. En ese mes, ls l:GI participó en -

una menifestP.ci6n obrera antiche.rra; ls. CrgEnizeci6n I:ide

pEnd iente de. Fui'.: tlos Unidos dE' la Huas tC;C2 rr:: liz6 tms -

rn2nifestaci6n, -va.mbién el l·.iovi::liento C.f J,1Jch2 :.1f-vc-lucio.na-

en Juchi tc-n, Ca.X., lucha poT -

m2nteher a- sus autoridades. En mayola AC.:i-i. y el Fl·Z, rE;ali

zan ffiBnifeEteciones (10]). 

La Cl~PA plantea como plataforma de lucha cinco puntos fun

d~liienteles: 

l. Lucha. por la tierra. Derogac i6n del óerecho de Emparo;

C.erogac i6n de la Ley Fe6eral de Aguas y la ley de Fome:n 

to Agropecuario; reducci6n de le pequefie propiedad a -

~O hectdreas; incremento 6e le pr0piedsd social, es de

cir la de los ejidos y comtmióades ; Bti;ilizE.ción en los 

( 103) V~e.se Revista TE.xtua.l No. 8, M€xico, UACH, julio-se .P
t,iembre, 1981. 
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tr~lilitE:s de tituh.ci6n y confirm8ción üe las tiE.r.cs.s comü.

n.ales; ri::óucci6n de los límites CiE: a::,:ostadero; los decretos 

oc e.z.proriacié.n deben llev2:cse a c2bo con el convE:nci1!liE::D'to 

de los crupos campesinos y ·bajo unn jw1ta y ;revia incie11mi 

zeci6n. 

~. Lucha oor le FToaucción. Elei:Jorar ¡,)ro;;-r2m;;::s r:lternati-

vos en contraposici6n e los prc[rsm2s ~e la Lurguesia y 

el 1st2do; instrumcont2r mec2nismos que fortel¿;zcan la 

can2lizaci6n 6.E: los ;;roc':uctos en fc.n·mc: inde_;-,endiu1te; -

lucne.r por t:l áerec{10 al cr0ciito co.:1 bejc. intET~s; fe-

mentar D.nidades de sjicii=:tarios y e:o1:.i\..mer·os en cvanto a 

pI'Oé;:Ta.rr;as lJr·oductivos J' de consumo; q,ue a los eji6os y 

comunidades se les ci.~ prioridad en cw:nto a la <::xplcta

ci6n de los recursos natü.r'ales cancelando las concesio

nes a particulares, o bien que les org8nize.ciones y oomu

niC.aaes puedan nego:::ier ái:rectamente. su co:1cesi6n con -

el !:.sta6.o a través dE: le explo-r;aci6n por ellos mismos; 

QUE: los progrPmBS ce pr-oducci6n ael gobierno sean c'iis-

cutidos por les bases y con le perticipaci6n de estas -

en ~l ffiBnE:jo y su aplicaci6n. 

3. Luche por le comercializaci6n. Que las organizaciones -

8Zijan y a su vez creen cs.n~:ües independientes para la 

comercializaci6n; que: se combata y se pugne por la ces~ 

perici9n de ecapsradores e intErmeüiarios; luchar por -
una comerci8lizaci6n directa entre productor·es y consu

miéor8s prestando es~ecisl atención a un libre intercB!!! 

tio con sE:ctores de le clese trebeja6ora, es d~cir, con 

las tiE-t16as sindicelE·s ;/ con las cooperativas 6e las co 

lonies populeres. 

4. Sinc3.:i.celiz8ci6n cE: los t.r2tej2óorPs y jornelEr·os agrico 

las. I:.xigir el cllli_¡:,lir;.iento de las prestaciones socieles; 

oponersE a la sindicelizRci6n por perte 6e les orgeni-

zeciones charras de: le CTI1~ y la CIW; luchar por ia li--
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1re sincicelizaci6.:-l ciE los trsoejscores egrícoles¡ la lu-

cna por 12 sir1oicPlizaci6n no implica renuncitir e le lucbe. 

por le tierra. 

5. Lucha por 18 6smocratiz8ciér1. l...ucnar por la democr·atig 

ciÜil éf los eJidos "J' cc:IJ.:..11id2ées "J' óe los rnu1jcipios; -

luct.2r por la c:onsu·vaciéln de la culture, por el resca

te, revelorizeción aE las ~ .. :.r;¡,2s tr[;c!iciomües :;' cultu-

e·: c . .l.-. n: ov1· :: _~ .:-_. ::t O ,.., ,... .,. r,~· "'" "'O · .. , ... 1 ! ' 
~ .._ T ._. ... ..... ""* C' . ........ .t· '- - --.L. \ ••.. -· ,. I • 

pe sina q, UE" 2 slutina Ef.i un L::·r_L;;E: Ci.nic o 18 s orge.niz::ic ionc s 

carupesi~as i:iéependicn"tes en ~.:b::ico. Su :1.nicaC: _penr.:.2.nentE: 

le gerentize le conver;encia e sus files de veriBs óecenes 

de milss de csmpesinos, s~~upedos a su vez sn ciEntos de -

grupos c2.:r.ipeE inos oue for:.:..i2!:! c2C:2 ·lu12 oe las or~,2nizec io!"!.es 

que le cen vid.e. 

la CoorC.ine6ore. es el f.ri.;.to a:;- luchas c2m.f'..§_sinas consten-

tes contra el 2v2nce Ciel capital óurante la é:Écede de los 

sE:tentas. Es i2mti~n le e:;:;,rcsi6n en E.'l pl::ino nacional y -

regional ce un prcf'unoo proceso a(~ reorf:::·Frni~eci6n política 

del campesinado. ~n efecto, 6espu~s de varias óécedes de -

control político cesi absoluto sotre el camp8einsdo en el 

que aún las or~c;nizacionEos ce!::l.t-1<:sinas rné.s raóicclE:s er~n -

presas de le ideología oficial de la r~voluci6n mexicana -

y presas por tanto de le confianza en los gobiernos que se 

han sucedido df'.sde 1920 en E·l poder. Actualmente en la 

(104) vt..ase La l'atalla, Of;oCit. y .l:Bndere Socielista, no. 9~ 
i.i~xico, 1982. 
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c¡~fA af: f:X,lJrE:sA u.u nivel político difE-r1::111fe tn el c¡ue· una 

perte im.t-ortRnte df l cemp€einado na roto ccn loa e:stre-chos 
marcos dFl control gubFrnA~~ntal y he constrido sus pro--

pias or6enizacionea aut6nomaa e incq,t::m.J.~utea, ~uiadas -

ahora ~or conctpciones fOlíticas que cu~stiur...an la txrlut! 

ci6n ce¡:iitaliete, la do:Linsci6n Liur~L.ieaa :,1 que en sus wét,.2 

dos ;, o bje ti ves df.c la.l·ados se orienta hRcie una trans.f urlll,!! 

ci6n rE!volucionaria ót: la sociedeó. Sin quer~r forzar la -

realidad, puede de·cirse que w1 am,t.lio secto''c~el campesi!!,! 
do, en lo fu.'1ce:111:nt!3l El que se A 5 ru¡:e en lP ~~ifA, se ---

uriénta noy por las idees y e:l .;;.rof:..reme cel sc.cicliswo ~ -

dt la revoluciln. 



l. LB causa !J!'Of\u1da dE·l .uiOViu;ic nt.c c9;4k-EHifü, C.e lus SE tL tJ

tas fut: el destiliee,uE: ce las co.:1t1·adicl!iunf:s dE le ee.:.ri

culture ce¡,itF.lista. Di...rente le d~cedR de los sesclta la 

agrici..l~ura !t€XicF~:ia st: cF:rF.!ct€l'L.:a ¡.ur ~na r~rH:vada ¡.&

netraci6n de- ce¡.;ital E·xtranjero a trav{s d€ le~ et:.i.r€ses 

treeuecioneles. la intensidad ~ direoci·~n SE:e;.L<ide ~or t:l 

desarrollo ce~italista en ~l s~ctor e~ro~ecu~ri' en los 
eeeentn y en los setr.ntes _t;r·incl,t:ielmt!lte, ,t:.uso ;;e rr.e:ü-

fiesto su cre-cie:¡te sulcrdinaci~n al ciowi:üo df-1 ce.1=itel 

la tecnolog!e ~· lfi edministraci6n C'X tren¡¡t:::·a~;. !.llo ne • 
modificado sust?.n~üiln.t:r~te le E:XtructLU:'e e!:irsr-ie, Eifct9,!! 

do en formR i:r.pcrt 0 nte la eccr:c.::1-:: Cº~'-ri:-:--!~9 e tn:v~s ('.€ 

lE suetiti;.ciéri dr c ... ütivo:.:i df- ccr.s~i.·w l.1::::.co por culti-

vcs rer.t:?l.li::s d€·stin11j0s :i.Pci·,1 lr: trarn..:l'<..r~rcl~·l. 'i¿,l'vin

du:~triEl ~· los ;;¡eicaóos i::tlr."'i"cL:.u.süs, lino na cesetr;co 

cc..mo nunca E~ltE:s, l.4na fuE-rte- li,,.¡,ci!fil f i::r l·~ e.¡;ro¡~ifaci(i;~ e 

ccntrol de l~s Ge~ur~s tiErrRs d~ tPffifOr~l J ~r rie¿o. hl 

control de ea r;as tiE rri:?s t. s st· .... 0 la f'unJF.:. :..1..<€. txLe la 

fXDSnsién df: los c1...i..tivcs c.:.;:.e . .t·ci~~lEo• .. 

1.J€: E:.ste :r.cuc;, el ¡,~'ir.oi,¡..el ;:;h,._c.tlJ .;,•.<··· ~...,;1Ci....:!1;, Rctuo::l

:i.E.:lte, o :le ¡: . .::'l...i.e-tA.riz!';c.:.t:., dt:si..CL.<.i,..''i~,;,.tr. ~ aL,L.¡; .... _¡:.eci0n 

óe e.:i,¡;,lios sE.ctcrt.s ce.;.¡,i:-~i:.,,s, sen le13 o;.;..::·~rll.:F.:s f;;.¡..:.·fsr:s 

a:;;.r·l,,ind·..t.strieles extr~~!.~t:rez, 9 trsv~.::i C:cl cc.:-.trc·.i.. Je -

l0s procesos 6a i~tE~reciln verticel en la esf~re ¿t. le 
f.Cvducci6n ~ éiü::tri'tt.<Ciln B :1u~ sc.;::::ftE'n a los ¡.t. .j_L.t-..CS ;¡ 

u.1:.di;ne:s !'roc;:...ctc..n·s. tl _:.;c11.a'r cc.:;;:~::.:ir~o ~, t.;.c:'.c:l6tiC(.. 

de. lrs eu;.,;-re.sBs tri:isnaciGr1ehs -cicE L. ?Ec:.sr- Es u~0.cme. 

f'uE:dt- afirn.i::rse sin ex.e:u·er, "!-...;.i::- co:.n!:·tit·1.-jfn c:l Llo.1w.: 

ca,¡:italiste i:.~s f..¡~;rtf· j' i .• i:·.J .. ·r ul.\:.~:n~zr:,óc: e:i.. :i_t:.E sE- ha~·en 

enfrcntedo los ce~f~Fi~os. 
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~. Ln un intento por reducir las inequidad~s sociAl€s ~ro-

ducidas por el moof-:.lo seguido en el agro mexicano desee: 

los aBos 40's, y acentuado nor le fase trasnacional de -- . 
la at;,ricul ti.~.ra desde los 60 's, el régimen óe l..cneverria 

áesarrolla una estrategia global alternativa consistente 
en elevar la inversión pública a¿ropecuarie, los ¡:..recios 
de é,&rentia y el crédito y se procura además la or.~anizQ 

ción colectiva, etc. Dicúe estratet,ia, sin erfiba.r¿,o, fra

casa a todas luces, pues no se logra ce¡:.italizar el cau:po, 

y si en ce.mbio agudize.r las contreC::icciones socié:.les ;y -

politices entre las cleses ru.rBles. 'Dos intentos ;,opuli~ 

tas 6e Echeverrie por e~inorar les desi~ueldeóes socia-

les en el C8.lli.f.>O p:rovocan el á0scontento poli ticc.. ce la -

nacional y extranjera. 

AntE: este si tuaci6n, L6pez Po:ctillo iniciP.rá ur1 proceso 
C::e recomposición dE:l siE::te;me de aliBnzas sobre las que: se 

funcJ.6 y consclid6 él :Sstadc mt:xicano ées;-,ués 61:. 12 ::i:evolu

c i6n as 1910. Pr~ctic8.fuente J 1? logra de bili te.r les e SlirU.2_ 

turas traaicioneles de control y de- sustento político en 

el cBrr.po, bu.scanóo el apo;yo consensú.al ~, político ce aque

llos sectores procuctivos con cepacioPc dE' 8St:(I:;ir "retos 

proóuctivos" que ciem~rnda le. recomposici6n del cepi tal pri

vaóo ~· trssnacione.1, ante la evidente quiebre éie la vieja 

relación"consensual, Laseaa fundamentalmente en la aplica

ci6n o en les E,spe~ctati ves de:l reparto agrario. Con J 1? 

sE: gE·nera el r,)roceso de: transformación del vi€jo estedo 

populista en otro mod~rno, tecnocrático y m~s csntreli-

ZE6 o, funcional 8 los actuales requt;rimientos de la acurnu

l&ci6n CBfiitelista y e las necE:sidaaes ée un nu0vo núcleo 

begun6riico btti'fu~s: el óel gren c.epital tr·esnacional y -

JJrivado. 

3. ~ientras tanto en el njvel de las relaciones sociales, es 

decir frente a los efectos de la penetrsci6n capitalista 

en e 1 e gro: abandono de tierras, de sernpleo, crecimiento 
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en el n~nero de merginBóos y e~uüizaci6n de le crisis 6e 

la economía cen1_pesina, r: te., 10s cam¡.,esinos presenten 

una respuE.sta política üe ¿.r-Bn I:iEgnitud, y. violent2 E:n -

muchos ca sos, ¡; ue P. L2rcs el {I.d;i to nacional. La bur5-ue:.-

sia. en ese ente;nce.·s la llem6 la 11 tol'menta de invesiones 11 

que atentaba centra la propi~ded priv~aa. Durente este -

d~caaa el movirr.if nto se dcs;lie;;::2 co!'l 2.!Ifli tuo y prcfW1di

aac3 sorprenc%ntes, y la lucha cir· cleses I'cü'8l se coloce 

HJ un primer _pls110 ¿rntro del v:·Jor·ama ;;olítie:o y se 1J,v.es

tre. e 01.:10 un2 íuE:rz2 cr: p2 z de influir so ore 20. 1::.·o pie 

disstino. 

Ll mov~niento ce~;esino en sus menifestaciones m6s desa

rrolladas "J' cu~'ª expresi6n son las organizacioüt;S que se 

agrupan en la Cooraina6ora nacior,el Plan de P.;yala, ha 

aemostrado, que la lucha por lé tierra, y otras demandas, 

se puede convertir en un medio _pere la poli tizaci6n; que 

son capaces de vincule.rse varios t,Tupos ca.!11pe.::,inos entr·e 

si y con otros st:cto:r·es popul2res urbanos; que es posi-

ble la creaci6n de organizaciones independientes del Es

tado; que los CEUllpesinos llllidos constituyen una gran --

fuerza social aún no sopesada, etc. Todo inaica, pue:s, -

que ante la prof unóiaad de la crisis y el avance del ca

pital en el campo, la respuesta campesina de los 70's -

nos muestra ls e-xistcncie de un proceso sociel de trans

f ormac i6n de la e onc iE.nc ia, es e ecir, el aerse cuente -

rec ione l y políticR;Jente de los procesos econ6rnicos q_ue 

gfneren sus coo6iciones de peupfriz0ci6n y explotaci6n. 

Lsta n-.ie.va E:'teps ür;ntro 6fl movjiJ.liH1'to ca1:.¡ .. :1;;r:irw, .r·epresen

ta t.u1e. situgci6n cur..litetiverr:E:nte supE:ricr 2 le.s (pocas 

pasaaes. l:ntcnces i'ue W1 in1e:trumento muchas veces inconcie_g 

tE:. AJ1ora es distinto pues ha eó,11.ürido ya les posibilida

des de pl& ntE ar con e lar idea s u.s e s,pirac iones, no importa 

las viscicitu6es quE:· ocuTran, lo importante E:s que los -

campEsinos se tornAn inéiivid1;ios conscientes ael proceso 

hist6rico que viven, cr:!tice.m~ntE;. 
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