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INTRODUCCION 

El preseneanllisis no: pretende ser un esquema Pr0f9nd0  

de explicación de 	 dinámica económica-social del país en los- .  

últimos años 1940-1980, sino tan solo un,enfoque general que 

mencione algunos aspectos qüe han dado origen a la situación ac 

tual del país. Igualmente se menciona la legislación promulgada 

durante este período así como sus puntos más importantes. Esto-

es, precisamente porque la explicación de estos fenómenos econó 

micos requieren de la explícita intervención de un especialista. 

Sin embargo cdnsidero importante aclarar que la inquie-- 

tud que me llevó a realizar el presente trabajo es la compren - 

Sión del México actual, la viabilidad de su desarrolló y la ne-

cesidad de conocer los factores de su crecimiento. 

Todo ello, de ninguna manera es ajeno a la ciencia del 

Derecho, pues precisamente la legislación es un elemento actuan 

te en la sociedad. 

El Derecho como arma de regulación social ha contribuido 

de manera tajante en la configuración de nuestra sociedad, se--

ría un grave error aislar al Derecho de su contexto histórico. 

Asi, a raiz de la Reforma Administrativa implantada por-

el Lic. José López Portillo y con la promulgación del Plan Glo- 



bal de Desarrollo la Planeación a nivel sectorial juega un pa-

pel importante dentro de la economía nacional por ello cabe- 

destacar al sector agropecuario como uno de los más importantes 

renglones económicos, ya que produce alimentos, divisas e insu-

mos para la industria, elementos esenciales para llevar a cabo-

el desarrollo del país. 

La justificación del período que se analiza encuentra --

sus bases en que precisamente es con el triunfo de la Revolu-

ción de 1917 cuando en México se empiezan a desarrollar las pre 

condiciones esenciales para el nuevo papel del poder público. -

Durante este período el Estado recupera el control físico sobre 

el territorio nacional y empieza a formar y definir una nueva-

filosofía, precisamente en la generación de nuevas institucio--

nes, el Estado actual ha promovido el desarrollo del México de 

hoy. 

Mi profundo reconocimiento a la Lic, Rosa Elena Ortíz, a 

quién agradezco sinceramente sus valiosas orientaciones y conse 

jos en la dirección de este trabajo. 

Hago extensivo este reconocimiento a la Lic. Olga Sán- - 

chez Cordero de García Villegas, Directora del Seminario de So-

ciología General y'Juridica. 



Igualmente, agradezco su valioso apoyo al Lic. 

García Díaz, Lic. Lauro Baliétra Cábrera y, Lic!  'Leonel Arduo--

líes Méndezi 

Esteban Baltierra'Cabrera 

Cd. Universitaria D.F, Noviembre de 1982. 



CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA MEXICANA, 



'C 

1.1 	LA ECONOMIA MIXTA 

El carácter mixto de la economía presupone que la inter-

vención del Estado h llegado a tener un grado mayor del que ha 

bitualmente admite la teoría liberal, la cual en su expresión -

extrema exige que el Estado se limite a la prestación de serví-

cios públicos esenciales (salud, juIticia, defensa administra-

ción general, etc.), de ahí la concepción del Estado guardián - 

donde el mercado que supone competencia perfecta, es el princi 

pal orientador de las decisiones económicas. 

El carácter mixto de las economías no llega, sin embargo, 

a eliminar el papel orientador del mercado, sino que se caracte 

riza por la producción de bienes y servicios que se efectúa ba-

jo la responsabilidad del Estado, así como por el poder de regu 

ladón que éste ejerce sobre la actividad económica. 

En los países latinoamericanos la intervención estatal - 

se afianza a partir de la crisis de los años 30', lo que por --

una parte trajo consigo la ruptura de la fase de "desarrollo ha 

cia afuera" y por otra, en lo teórico, pone en duda la validez-

de los principios que postula la teoría liberal. 

Es así como la pérdida de dinamismo del crecimiento de - 

los países de la región exige la reorientación de la interven-- 
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oión estatal como regulador más directo de la actividad econiami 

'La calda de la capacidad'  para  importar  indujo 'a incorge 

rar sistemas de control del comercio exterior Y del mercado de  

cambios, y, consecuentemente, de los flujos monetarios inter- 

nos; por otra parte la reducción de los ingresos tributarios -- 

provenientes del comercio provocó la revisión del sistema de fi 

nanciamiento público, en el sentido de tender a trasladar una-

mayor parte de la carga impositiva hacia las actividades inter-

nas y recurrir en mayor medida a la utilización del crédito de-

los bancos centrales. Además, las necesidades de proveer ocupa-

ción y devolverle el dinamismo a la economía, redundaron en po-

líticas que acrecentaron los gastos e inversiones públicas, dán 

doler simultáneamenteconnotaciones diferentes. a las tradiciO-

nales".(1) 

En México "el proyecto industrial además de protección - 

arancelaria que se empezó a implantar con el arancel de 1930, -

al menos en lo que se refiere a la industria textil, requería -

también la creación de la infraestrctura básica por parte del -

sector público -comunicaciones, transporte, energía, servicios 

públicos urbanos, etc.-, para lo cual el Estado recurrió, duran 



te el período cardenista, a la práctica del financiamiento defi 

También, era.esencial asegurar la iTportación de bienes 

de capital e intermedios que requería el,  funcionamiento , de, 1as, 

nuevas 'unidades fabriles, lo que sólo era posible mediante el-

reScate de la actividad exportadora más rica que en este Perla 

do era la industria petrolera. 

En el ámbito nacional también se delineaban sectores que 

serían directamente afectados por el proyecto de crecimiento au 

tónomo, tales como los poderosos intermediarios del comercio 

exterior, así como los exportadores que proveían, con buen ti--

no, que dicho proyecto implicaba necesariamente la elevación de 

los costos de producción y, consecuentemente, la reducción co--

rrelativa de sus utilidades, en vista de su incapacidad de mani 

pular los precios mundiales de las exportaciones".(2) 

Así, el Estado como motor del desarrollo surge con base-

en dos situaciones: 

a) Históricas, dado que en el pasado inmediato las accio 

nes públicas se habían caracterizado por responder en su mayo--

ría a acciones coyuntuales, en cambio las nuevas condiciones, - 

mencionadas anteriormente, exigían el ordenamiento y la previ—

sión con el objeto de garantizar cierta efectividad en la trans 



formación social, 

b) Como ejecutor o catalizador de las transformaciones 

sociales, esto es, las nuevas circunstancias planteaban al Esta 

do la necesidad de intervenir en acciones como la reforma agra-

ria. 

Asimismo el proceso de industrialización y de sustitu-

ción de importaciones condujeron a la implantación de medidas - 

de corte intervencionista en la conducción del crédito interno, 

en el fomento de la industria y la inversión. Así con el ensan-

chamiento del área afectada por las políticas directas se avan-

zó hasta la creación de empresas públicas en sectores tradicio-

nalmente reservados a la iniciativa privada. También las situa-

ciones inflacionarias, agudas en determinadas circunstancias, - 

recomendaron que se adoptacen medidas de regulación de precios-

y salarios así como de abastecimiento y comercialización y ser-

vicios esenciales. 

Es así como en 1933 aparece el plan sexenal que sinteti- 

zaba las orientaciones generales del gobierno cardenista, 	- - 

"aún cuando su observancia fue reducida y en realidad el plan -

se limitaba a proponer finalidades económicas globales, así co-

mo algunas acciones a cargo del sector público, es indicativo - 
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de una preocupación por los actos propositivos y ordenados de  

transformación social. La drgaffizadón de Nacional Financiera  

en 1933 y la fundación del Banco Nacional de Crédito Ejidal• 

eran seguidas poco después por la Ley de Expropiación y por el-

anuncio de los 14 puntos de la política obrera del régimen".(3) 

Entre otras acciones del gobierno cardenista se encuen-

tran: 

La expropiación de los ferrocarriles en 19.37, la organi-

zación de la Comisión Federal de Electricidad la fundación de- 

' Bancos Nacionales de Comercio Exterior, Obrero y Fomentó Indus-

trial, así como el rescate del petróleo de las fuertes compa- - 

ñías extranjeras. 

Todo ello trajo consigo el fortalecimiento de acciones -

hostiles por parte de norteamericanos, británicos y otros paí—

ses europeos, sin embargo, un nuevo elemento vino a constituir-

una vía de solución a la disyuntiva interna. Este consistió en 

la segunda guerra mundial. "En nuestro país la guerra más que 7- 

mandar gastos ocasionó importantes incrementos de los ingresos-

a la vez que escacez de satisfactores y ambos aspectos se tradu 

jeron en inflación y alza de precios. 

Las principales causas específicas ligadas a la coyuntu- 
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ra'de la guerra y que asociadas a causas estructurales influye-

ron sobre el aumento ;del 1n0eso.Monetarle Y de les precios fue 

ron las siguientes: 

1.- Una balanza de cuenta corriente favorable por la dis 

minución de las importaciones debido a las restricciones impues 

tas en el exterior ,a sus exportadores, que eran nuestras impor-

taciones en tanto que nuestras exportaciones aumentaron igual-

que 1 s ingresos por servicios, particularmente la corriente tu 

rísti a del exterior y los fondos enviados por los trabajadores 

mexic nos en el extranjero. 

2.- Recibimos una considerable corriente de capitales --

por r patriación de fondos o por capitales extranjeros que acu-

dían 1 país en busca de refugio, ante la inseguridad del exte-

rior or la conflagración mundial".(4) 

Como se nota la conflagración mundial aceleró el proceso 

de sustitución de importaciones, lo que significaba que el Esta 

do consolidara su papel de centro-motor de la sociedad. Así es 

como al final de los años 30' termina la llamada etapa "sui ge-

neris" de la economía mixta, dando lugar a su institucionaliza-

ción en el contexto nacional. 



próces9 de urbaniza--

ción, la industrialización, los problemas de comercio exterior-J. 

y muchos otros aspectos, .han provocado cambios importantes en-

1 sector público, que tienden a crecer tanto en lo que se re.-- 

fiere al control que ejerce sobre los recursos productivos-co- 

mo en el número de unidades que lo componen. Esto implica un - 

conjunto de problemas que repercuten sobre el sistema presupues 

tario de los gobiernos. 

El gasto público tiene su base en la captación fiscal 

el endeudamiento. 

"La importancia de determinar la flexibilidad tributaria 

en un país subdesarrollado es indiscutible. Supóngase el caso - 

de un país -1n que se produce un desarrollo con inflación. 

Al crecer el ingreso, como resultado del proceso de desa 

rrollo y ser inflexible el sistema tributario, se irá reducien-

do año con año la participación del gobierno en el producto na-

cional bruto; pero como el mismo proceso de desarrollo exige in 

versiones cuantiosas en capital básico, como carreteras, puer--

tos y plantas eléctricas, y al mismo tiempo los mejores niveles 



vida croan demanda de servicios gubernativos, lo más proba--

i el gobierno no mantiene su participación en el 

duCto nacional brutO deberá destuidar estas actividades, con 

que aparecerán estrangulamientos en diversos sectores por 

Mita de capital básico. Si el gobierno quiere'evitarlos,-  debe-

:iniciar una política de cargos tributarios, de creación de-

,~vos impuestos, de negociación con monedas extranjeras para - 

ollitener diferencias de ventas de divisas, de endeudamiento a --

ttavés de la deuda pública, etc., proceso que irá anarquizando-

ljz000 a poco todo el sistema financiero y restándole eficiencia- 

conjunto".(5) 

Si bien lo anterior es tan sólo una suposición, presenta 

einentos hnportantes, aunque generales, sobre las perspectivas 

il sector público en los países de bajo desarrollo. 

En México la relación gobierno-sistema tributario adquie 

Tt,n características especiales. 

A pesar del cambio ideológico y estructural que implantó 

7ka Revolución, prevaleció hasta 1946, la estructura tributaria-

Micional, basada en los impuestos al comercio exterior y en 

tiopuestos indirectos muy regresivos y de tipo alcabalatorio (en 

tve otros el- impuesto del timbre) que generaban poca recauda- - 

ión y entorpecían la actividad económica. 



"Por su parte, el gobierno inexplicablemente se sumé:  

fomentarla inflación al continuar haciendo uso de los pré 

Mós del Bancoi de Méxido, con los cuales cubria el déficit ("1.-

rado por las obras públicas, ante la negativa para hacer la fp 

forma fiscal y obvio es que esta Clase de financiamiento eftiJ--

tuado con recursos primarios creados por el Banco Central e.Je. 

ciera efectos sobre el alza de precios debido a los efecto 

los gastos en obras públicas, que de inmediato incrementarwl 

demanda sin crear oferta a largo plazo". (6) 

Las urgentes necesidades de expansión de la infra 

tura para responder a las exigencias industriales, minra y 

agrícolas se resolVieron por medio de inversiones públic.a:, 

nanciadas por recursos internos y a partir de 1942 con hl 

de créditos externos que de nuevo fueron accesibles. 

En 1947 se celebra la Tercera Convención Nacional li!;- - 

cal, en ella se analiza la progresiva pérdida de duportarlei 

los impuestos al comercio exterior y se implanta un ilopto 

neral a las ventas, Ley Federal del Impuesto sobre Ingrr,7As 

cantiles, derogándose los impuestos indirectos más tradi(ípt. 

les, impuesto del timbre y de tipo alcabalatorio, ganande 

tancia el impuesto sobre la renta y los indirectos. 



14  

A pesar de todo, el gasto federal se incrementó rápida-

mente ya que este rebasaba los ingresos ordinarios dando 1u--

liar al aumento de su endeudamiento financiado ahora por el Ba 

co Central y el sistema bancario en su conjunto. 

"Para 1961, el endeudamiento neto incluyendo el crédito-

externo ya aportaba un pocó más de la mitad del financiamiento 

de la inversión fija realizada por el GobiernoYederal, de esta 

manera se sustituye el financiamiento monetario del déficit del 

gobierno federal por fondos a plazo captados en el sistema ban-

cario y el Mercado Internacionalu.(7) 

A partir de 1961 los impuestos al ingreso se volvieron - 

Predominantes dentro de la estructura tributaria, siendo hasta-

1980 cuando se establece el impuesto sobre el valor agregado --

que desplaza al anterior impuesto sobre ingresos mercantiles. 

La ausencia de una política fiscal acorde con el grado - 

creciente del desarrollo convierte al endeudamiento en un impor 

tante impulsor de la intervención estatal, mismo que en el pe--

riódo 1962-1970 ha tenido la evolución siguiente: 



CUADRO 1. EVOLUCION DEL••ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

(MILLONES DE DOLARES) 

1962 

BALANZA AGROPECUARIA 

Y DE SERVICIOS 
	

672.9 

BALANZA INDUSTRIAL 617.0 

BALANZA DE MERCANCIAS 
Y SERVICIOS 55.9 

INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA: ENTRADAS 90.3 

SALIDAS -123.1- 32.8 

SALDOS DE DIVISAS 23.1 

SERVICIO DE LA DEUDA 
	

306.9 

ENDEUDAMIENTO 
	

283.8 

FUENTE: B Sepúlveda y A. Chumacero. LA INVERSION EXTRANJERA 
FCE, MEXICO 1973 

109.1 
-203.7 

200.7 
-357.5- 	156.8 

516.5 

765.1 

1281.6 

EN MEXICO, 
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"En 1962 hay una balanza superativa de mercancías y ser- 

vicios por 55.9 millones de dólares; al mismo tiemPO, la inver-

sión extranjera directa, responsable parcial del déficit indus-

trial, muestra además salidas que superan a las entradas 36.3%- 

absorviendo así 32.8 millones (58.7%) del superávit de mercan-- 

cías y servicios; quedan disponibles 23.1 millones, con los cua 

les sólo puede cubrirse 7.5% del servicio de la deuda de ese --

año, la diferencia, por lo tanto, 283.8 millones, ha de cubrir-

se con nuevos endeudamientos. 

En 1966 el superávit de mercancías y servicios apenas un 

millón de dólares, esta vez las salidas originadas por la inver 

sión extranjera directa superan a las entradas en 86.7%, quedan 

do un saldo negativo de divisas por 93.6 millones que junto con 

el servicio de la deuda por 544.9 millones, ha cubierto con nue 

vos endeudamientos. 

En 1970, hay un déficit en la balanza de mercancías y --

servicios que sumado al movimiento negativo originado por la in 

versión extranjera directa y al servicio de la deuda, ha de ser 

financiado por nuevos endeudamientos por 1281.6 millones de dó-

lares".(8) 
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En 1970, el servicio de la deuda ab$orbe- cast 60% de los 

nuevos endeudamientos el movimiento neto de la inversión ex 

traniera directa, 12%, y el déficit de mercancías y servicios 

28%. La dinámica del endeudamiento hizo posible el crecimiento-

industrial de los sesenta, pero esa misma dinámica habría de --

convertirse en la propia limitante de la continuidad de creci-- 

miento industrial pues como se muestra, 	 nuevos endeudamien 

tos sirven para cubrir la deuda' anterior,; en última instancia,-

sólo implica diferir permanentemente hacia el futuro el pago de 

una deuda que se acumula o crece, 	que proyecta un costo cre- 

ciente aún en condiciones de estabilidad de las tasas de inte--

rés de los mercados internacionales, 

Estos dos mecanismos del sector público, para la capta--

ción de recursos que le permita impulzar el desarrollo, se ven 

complementados con las tarifas de bienes y servicios públicos - 

que el Estado controla. 

El Estado como formador de capital fijo bruto ha presen-

tado el siguiente comportamiento con relación al porcentaje del 

producto nacional bruto y con ello su comparación con el capi--

tal fijo bruto privado. 



CUADRO 2. FORMACION CAPITAL FIJO BRUTO. 

1940 - 1967 

( a precios corrientes)  

Porcentaje del producto 	Distribución 

Nacional Bruto 	 en porcentaje 

Período 

1940 - 1946 

1947 - 1953 

1954 - 1960 

1961 - 1962 

1963 - 1967 

4.4 

5.9 

5.3 

6.5 

6.2 

8.6 

16.2 

20.5 

19-1 

20.7 

FUENTE: Banco de México, Secretaría de Hacienda, 1968. 
Manual de Estadísticas Básicas. 



19 

Es así como el Estado mantiene una exiensió►i absoluta y 

una disminución relativa, esto es el número de empresas esta-

tales h sido tmpulzado crecientemente llegando a participar 

en la industria rural, con mayor impulso, en las áreas petrole-

ra y eléctrica en ferrocarriles, cuenta con plantas de acero, 

fertilizantes, equipo ferroviario y el manejo actual de los --

bancos. 

Asimismo, la proporción de su propiedad también es impor 

tante en la petroquímica la aviación, la cinematografía, etc, 

sin embargo, su proporción en comparación con el producto na--

cional bruto y la inversión privada se ha visto afectada mien-

tras que ésta última se ha incrementado. 

El cuadro tres, nos muestra porcentualmente cómo el Esta 

do Mexicano ha sido el consolidador e impulsor del México ac--

tual, no obstante la deficiencia de su capacidad fiscal y su-

grado de endeudamiento. Si bien la iniciativa privada se ha'ex 

pandido, ello lo debe a la infraestructura creada por el Esta-

do que ha permitido extender su influencia e incorporar a la -

población a la vida moderna. Los transportes, las vías y me- -

dios de comunicación han sido el principal baluarte de la rup-

tura de la economía doméstica y con ello su incorporación a la 

economía de mercado, Así en el período de 1935/60, el gasto pú 
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blico se orienta en un 38,5% al área de transportes ;:y comunica-. 

ciones, con un 26.7% a la 'industria y 14,1%  y'14.6% en agricul- 

tura y bienestar social. 

La etapa de 1935  a 1946  se caracteriza  precisamente per 

rebasar el gasto gubernamental al 50% de su gasto total. Se de-

nota asimismo, el paso gradual de crecimiento del gasto asig 

nado a la industria y el decrecimiento hacia la agriultura. 

La paz postrevolucionaria la estabilidad del país, el 

apoyo popular al régimen institucional ha permitido que el gas-

to en administración y defensa fuesen mínimo. 



CUADRO 3, 

DISTRIBUCION DE LA FORMACION DEL CAPITAL PUBLICO BRUTO' 

1935 = 1960 

en porcentaje) 

AÑOS TOTAL AGRICUL 
TIRA 	— 

INDUSTRIA TRANSPORTES 

Y COMUNICA- 
CIONES. 

1935-39 100 19.7 4.9 55,7 

1940-46 100 15.5 10.S 51,1 

1947-53 100 21.9  19.8 40.7 

1954-60 100 11.0 31.4 36.0 

1935-60 100 14.1 26.7 38,5 

BIENES ADMON Y NO ESPECIFI-
SOCIA- DEFENSA CADO: 
LES. 

8.2 

12.7 

12.3 

15.9 

14.6 

FUENTE: Nacional Financiera. 50 años de Revolución Mexicana 
cifras, 1963, pág, 133, 
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"En 1970, México,,Cumplía siete lustros de paz postrevolu 

donada, de_una economía predominantemente.:agriCOlá.y 

se habla transformadoen buena medida en predlnirlanerilentolOba 

na e industrial. Mientras que, en 1935, poto más del 34% do] to- 

tal de la población vivía en localidades de 2,500 y más habitan 

tes en 1970 el 60% habitaba en ellas. „la agricultura registro 

en ese lapso un crecimiento sostenido en términos absolutos (en 

1935 alrededor del 67% de la población económicamente activa se 

dedicaba a actividades agrícolas y similares y, en 1970, menos 

del 40%; la contribución de esas actividades al producto inter-

no bruto disminuye de 21% a 11% entre 1935 y 1970; en cambio, - 

en ese período la participación de las actividades industriales 

pasó de 24 a 34%)..la extensión de la red de caminos pasó de al 

go más de 5 mil kilómetros en 1935 a más de 70 mil en 1970, la 

capacidad instalada de energía eléctrica pasa de 550 mil kilova 

tios a 7 millones y medio en esos años; la producción de petró- 

leo crudo se multiplica más de cuatro veces en el mismo período 

y la .superficie beneficiada con obras públicas de riego va de - 

160 mil hectáreas en 1935 a casi tres millones en 1970, Los pro 

gramas puestos en práctica en materia de educación, seguridad - 

social, salud y otros mejoraron el bienestar social de la pobla 



Al iniciarse la década de los setentas el sistema econtimi 

co mexicano presenta 'problemas piof,ndos que anal izaremos en el 
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1,1.2 LA CONSTITUCTON Y EL DESARROLLO ECONOMIC0 DEL 

PAIS, EL:SEPOR- AGROPECDARIO 

•Muestra Constitución establece que es la NaciOn la 

propietaria-original de todos los recursos - del pafr:› El artitO.7-

lo 27 Constitucional- señala: "La propiedad de las tierras y- -

aguas comprendidas dentro de lOsilmitaS del territorio nacio--

nal corresponden originariamente a la Nación, la cual ha teni-

do y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los - 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de impo 

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte.el interés 

público"(10) 

En-esta circunstancia es el gobierno como Opte- 

sión del Estado y éste como fOrma en que la Nación se manities-

ta, quien puede dar las modalidades que dicte el Interés públi-

co a la propiedad privada.. Más aun, la crea, debiendo "regula 

el aprovechamiento de dos recursos naturales con objeto de ha—

cer una distribución equitativa de la riqueza pública". (11) 

Por tanto, ante el deterioro del consumo popular 

los bienes, salarlos, los niveles crecientes de desempleo y mar 

ginación de la demanda de los trabajadores por la reducción - 



real del salario, la incapacidad de restituir el ritmo de inver 

siones proddcivas,para estimular 	oferta,'etC:; result4:nece'.., 

revisar el contexto de responsabilidades que habiliten al 

Eltadó para avanzar' ery;ellOgro dé los objetivOs ecOnómicos 

líticos y sociales de la Nación, comPrometidos por el propio 

exto constitucional y manifiesto en las diversas expresiones 

de los conflictos sociales en nuestro pals„ 

El Estado cuenta hoy con el marco constitucional 

que legitima la facultad y obligación del Estado de planear el-

desarrollo económico y social, lo cual, es un hecho indiscuti-- 

ble, ligado a los intereses que el pueblo mexicano ha buscado - 

en su evolución y revoluciones, El Estado no sólo tiene la fa-- 

cultad de crear la propiedad privada, sino necesariamente la so 

cial. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se 

constituye por una conjugación de garantías individuales y dere 

chos sociales, Al fundamentar la estructura política del Estado, 

dota a éste de importantes atribuciones en cuanto a la economía 

y consagra un sistema de propiedad privada, social y pública. 

En el artículo 27 se le dan al Estado importantes-

facultades y atribuciones para explotar y regular la riqueza pú 
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blica, entendida COMO tal, la que se origina en los recursos ex • 

plotables del suelo y el subsuelo del territorio nacional,  

Consagra el derecho de propiedad de los particula- 

res sobre todo tipo de bienes, incluídos los destinados a la --

producción pero condiciona y limita la propiedad privada en - - 

atención al interés publico. 

Crea un régimen de propiedad social, que para algu 

nos abarca, solamente, el ámbito de usufructo con carácter de - 

inalienable, imprescriptible e inembargable que corresponde a - 

las tierras, aguas y bosques de ejidos y comunidades. 

En sentido estricto, la propiedad social no está - 

consagrada como propiedad colectiva, sin embargo, este tipo de-

propiedad social subsiste como un derecho a la clase campesina, 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 27 consti-

tucional la Nación tiene las siguientes facultades: 

1. Ser la propietaria originaria de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacio--

nal. 

2. Transmitir el dominio a los particulares para - 

constituir la propiedad privada. 

3. Expropiar por causa de utilidad pública y me- - 
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diante indemnización, 

4. Imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público, 

5. Regular en beneficio social, el aprovechamiento 

de los elementos naturales susceptibles deapropiación con obje 

to de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. 

6. Establecer las provisiones, usos reservas, des 

tinos de tierras, aguas y bosques. Evitar los daños y la des- - 

trucción de los elementos naturales. 

7 Ordenar los asentamientos humanos. 

8. Planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de loS centros de población. 

9. Fraccionar los latifundios. 

10. Disponer la organización y explotación colecti-

va de los ejidos y comunidades. 

11. Crear nuevos centros de población agrícola. 

12. Dotar de tierras y aguas a los núcleos de pobla 

ció!) que carezcan de ellas, tomándolas de las propiedades inme-

diatas. 

13. Tener el dominio directo de los recursos natura 

les de la plataforma continental y los zócalos submarinos, de - 
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os minerales y combustibles minerales. sólidos, del petróleo 

hidrocarburos Y del 

nal. 

espacio situado sobre el territorio nado 

11. Ser propietaria de las aguas de los mares t 

rritoriales y aguas interiores. 

1E. Explotar el petróleo los hidrocarburos y mate 

riales radiactivos. 

15. Generar, Conducir, transformar, distribuir y - 

abastecer la energía eléctrica para el servicio público. 

17. Ser propietaria de los templos destinados al 

culto público. 

El Estado tiene facultad para: 

1. Conceder el derecho de adquirir tierras y aguas 

y dar concesiones a los extranjeros que renuncien a invocar la 

protección de sus gobiernos. 

2. Autorizar a los Estados extranjeros para adqui-

rir bienes inruebles, en los cuales establecer sus embajadas 

legaciones. 

El Ejecutivo Federal tiene las siguientes faculta- 

des: 

1. Reglamentar la extracción y utilización de las- 

1 	 



aguas del, subsuelo y establecer zonas vedadas. 

2. Otorgar concesiones Para el uso, explotación 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

'3. Establecer y suprimir reservas nacionales. 
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4. Avocarse al conocimiento de las cuestiones que-

surjan por límites de los terrenos comunales. 

5. Expropiar el terreno que baste para dotar de 

tierras y aguas a los núcleos de población que carezcan de eji-

dos o que no puedan lograr su restitución. 

6. Pagar indemnizaciones a los afectados por reso-

luciones dotatorias o restituciones de ejidos o aguas. 

La Secretaría de Reforma Agraria y Cuerpo Consulti-

vo Agrario tienen facultades para dictaminar sobre la aproba 

ción, rectificación o modificación de los dictámenes de las comi 

siones agrarias mixtas. 

En realidad, la ingerencia del Estado en la econo-:-

mía del país se ha llevado a cabo principalmente a través de dos 

instrumentos que posee el Poder Ejecutivo, entre los cuales des-

tacan: las políticas monetaria, fiscal, de precios, de inversio-

nes y obras públicas, de comercio exterior, de energéticos, hi--

dráulica, forestal, industrial y turística, mediante el manejo - 
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de organismos descentralizados, empresas de participación esta-

tal y fideicomisos, que a la fecha están orientadas a cumplir 

con los objetivos centrales que ha definido la pol(tica inte- 

9ral en el 

silente de 

Plan Global de Desarrollo. 

En su discurso del lo. de Diciembre de 1976 el Pre 

la República, Lic. José López Portillo, al inicio de 

su mandato dijo que la nación está en deuda con los hombres del 

campo, porque no les ha proporcionado la retribución que mere--

cen por su esfuerzo, en la producción de alimentos para el pue-

blo, y también ofreció dedicar una parte de su quehacer de to--

dos los días para atender al despacho de los asuntos de este --

sector lo cual ha venido cumpliendo a través de diversas accio 

nes especificas y de la instrumentación de uná política agrope-

cuaria que se sustenta en la planeación del desarrollo agrope--

cuario como parte del Sistema Nacional de Planeación. 

La reforma agraria juega un papel irportante den--

tro de la politica agropecuaria, ya que la definición de la te-

nencia de la tierra es importante para la planeación, pero para 

el desarrollo cobra mayor interés el incremento de la produc-

ción y de la productividad. 

Formalmente el proceso de la reforma agraria se --

inicia con la Ley del 6 de enero de 1915, adoptada como ley re- 
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glamentaria por el artículo 27 constitucional, aunque, desde el 

movimiento revolucionario  de 1910 se sientan las bases a tra-

vés de los distintos planes dictados por  los grupos revoluciona 

rios para la aplicación de las distintas leyes agrarias. 

Así 
	

la política agropecuaria por medio de la '1 

ducción en los sectores social y privado alcanza los objetivos-

' primordiales de los distintos planes y programas para el desa--

rrollo del sector. 

La Ley de Fomento Agropecuario, como instrumento 

de la planeación económica del sector agropecuario e inserto --

dentro del sistema nacional de planeación, promueve las accio—

nes a través del Pian Nacional de Desarrollo Agropecuario y Fo-

restal, el cual indica dos objetivos del sector de actividades-

agropecuarias y forestales a corto, mediano y largo plazo, in--

cluYendo las metas espedficas de producción (Programas Naciona 

les de Producción Agropecuarío y Forestal 1981-1982), prove- - 

char racionalmente los recursos, aumentar la oferta de empleo,-

etc., apoyando los programas de desarrollo agroindustriales, se 

preve la elaboración de programas normales, especiales y de.  --

contingencia para corregir faltantes de dos productos básicos. 

Por otra parte, aparece que la política agropecua-

ria tiene un lugar destacado en el gasto público y, en la etapa 
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de la planeación, se incorpora al proceso de la programación 

Presupuestal En efecto, 
	

partir del COnociEllient0 de nuel.traS- 

necesidades en materia de productos del campo, de la exigencia- 

de aumentar la producción y de elevar en lo posible la producti 

vidad,e1 sector agropecuario adquiere prioridad respecto al di-

seño y ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

porque la política agropecuaria no sólo debe atender a Más del 

40% de la población económicamente activa que está dedicada y -

se sustenta de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, 

sino que requiere prever las necesidades de la producción en-

si misma, de acuerdo con sus reclamos en materia de asistencia-

técnica, crédito e insumos diversoS. (12) 

El Gobierno Federal está organizado en diversos --

sectores, con el propósito de garantizar la coordinación y pro-

gramación de las acciones para el desarrollo económico y social 

del país, algunos de estos sectores son; industrial, educación, 

salud, comercio, así como el agropecuario y forestal. 

Los organismos para la coordinación de las activi 

dades del Sector Agropecuario son: El gabinete agropecuario en - 

el nivel nacional, los grupos sectoriales agropecuarios en el ni 

vel estatal y los Comités Directivos en los distritos agropecua- 
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rus. 

El objetivo de  estos organismos es asegurar lar,  

coordinación  y efjoiencia de las acciones que se llevan a cabo- 

en el campo, para lograr el cumplimiento de las metas propues--

tas por el Gobierno Federal. 

Estructura de coordinación del Sector Agropecuario 

Niveles Organismo de coordinación del 
Sector Agropecuario 

Funciones 

Nacional - El Gabinete del Sector Agro- 	-Adecuar los Objeti- 

pecuario está integrado por- 	vos del Sector Agro- 

el C. Presidente de la Repú- 	pecuario dentro del- 

blica, por la Secretaria de 	plan de desarrollo - 

la Reforma Agraria por la - 	general del país. 

Secretaria de Programación y 	-Estudiar y aprobar - 

Presupuesto, Secretaría de - 	en su caso, el pro-- 

Comercio, Secretaría de Tra- 	grama de Desarrollo- 

bajo y Previsión Social, Se- 	Agropecuario y Fores 

cretaría de Hacienda y Crédi 	tal que presenta la 

to Público, Secretaría de Pa 	Secretaría de Agri-- 

trimonio y Fomento Industrial 	cultura y Recursos - 

1 	 



por el Unto de Crédito Ru- Hidráulicos (SARH),- 

C-oupeflia Nacional:  de,- 	definiendo las-  yes- 

Subsistencias Populares 	ponsabilidades y ,ac- 

por la:,Secretaría de Agri-- 	tividades que deberá 

cultura :s 'Recursos Hidráuli 	desempeñar cada ins- 

tos que st denoMina la "Ca- 	titución. 

beza del Sector Agropecua- 	,.EstableCer priorida, 

rio", pcir ser la Coordinado 	des en la realiza- - 

ra Ejec.ya de las accio-- 	ción de programas 

nes que i,:an dirigidas al -- 	acciones que tengan- 

campo. 	 relación con el desa 

Estatal 	-El Grupz Sectorial Agrope-- 	rrollo del Sector. 

cuario 	forma con las mis 	-Ajustar los progra-- 

mas irstuciones del Gabi- 	mas y metas del Esta 

vete Agrzpecuario que están 	do, al Programa Na-- 

ubicadas en los Estados, 	cional de Desarrollo 

-Al Grupc, Sectorial Agrope-- 	Agropecuario y Fores 

cuario T:z preside el Gober- 	tal. 

nador 	Estado y el repre 	-Elaborar los planes y 

sentarle de la SARH es el-- 	programas generales que 

Coordiater Ejecutivo. 	se deban desarrollar- 



dentro del Estado. 

Estudiar los progra- ,  

mas que se elaboren-

en los distritos 

Agropecuarios. 

-Establecer sistemas-

de control para ase- 

gurar el cumplimien-

to, avance y evalua-

ción de los progra--

mas, 

-Apoyar la organiza-

ción de los producto 

res. 

Niveles 	Organismo de coordinación - 	Funciones 

del Sector Agropecuario. 

Distrital 	El Comité Directivo del Dis- -Aprobar y promover -- 

trito Agropecuario y Fores-- 	programas agropecua-- 

tal se integra con las insti 	ríos y foreStales. 

tuciones que forman el Sec-- -Promover la asisten-- 

tor Agropecuario y Forestal. 	cia técnica, 



-Promover la organiza 

ción y capacitación-

de los productores. 

-Proponer y promover-

programas de abaste-

cimiento de insumos, 

-Llevar a cabo evalua 

ciones de las activi 

dades y programas, 
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LA AGRICULTURA EN LOS PAISES DE ECONOMIA MIXTA. 

A medida que, se modifica la producción de mercan 

cías en el contexto mundial)  las relaciOnes sociales entre los 

países se estimulan al estrécharse.sus vínculoss- que hacen evi7  

dente su interdependencia. 

La participación asignada, históricamente a cada - 

pais dentro de la división mundial del trabajo, ejemplifica el 

avance o el retroceso de la agricultura, esto, independientemen 

te del grado de desarrollo económico.  

Después de la Segunda Guerra Mundial los Estados 

Unidos se convierten en la principal 'potencia, el cual ha cons-

tituído conjuntamente con otros países occidentales, un bloque 

en torno al cual giran las directrices del mercado internacio--

nal. 

Esta situación ha dado origen al crecimiento desi-

gual de la producción a nivel mundial agravando los problemas -

nutricionales en muchos países, principalmente en aquéllos don-

de predomina una estructura económica subdesarrollada, mientras 

que en los países considerados como desarrollados, la aplica- - 

ción de la ciencia y la tecnología en la agricultura se haya a 

la orden del día, lo cual permite la obtención de rendimientos- 
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altos de productividad. 

En los países subdesarrollados la Agrioultura.depen 

de de prácticas elementales, ,aimpliamente:basadas en faOtores cli 

matológicos o bien subsisten unidades' elementales y 

productivas en diferenteArado de desarrollo. 

en claves - 

Lo anterior permite ubicar la existencia de dos blo 

ques de países subdesarrollados. 

Primero, los que su economía depende exclusivamente 

de la agricultura, donde el atraso científico-tecnológico impide 

avanzar en el mejoramiento de sus condiciones, y segundo, países 

donde la estructura agraria ubica dos tipos de explotación, la - 

de riego, vinculada por lo general al comercio exterior, y la de  

temporal, con características primitivas y asignada al mercado - 

interior proporcionando a la economía los granos básicos necesa-

rios a la alimentación de la población. 

La concentración de la producción agrícola en los-

países desarrollados ha consolidado un nuevo elemento en el mar-

co de las negociaciones entre países, lo cual ha dado lugar a la 

ampliación de la dependencia de los países de la periferia debi-

do a la extensión del marco económico al terreno político.  

A la par del aumento del comercio mundial, que evi- 
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dencia la Imterdependencia de los países el aumento de los pre 

cios &vana en el mismo sentido y precisamente .con la crisis a-

limentaria los paises subdesarrollados importan granos de los -

países centros traduciéndose esta acción en una descapitaliza-

ción prognesívt de éstos. 

M....ty en día, los Estados de economía mixta encuen-

trae una necesidad apremiante para los países, ésta es el impul 

so agropearíz que permita romper con la descapitalización de- 

su eccinyii5e y eamentar el nivel nutricional de sus pobladores,-

ello EY1Qt no el rompimiento de los lazos comerciales interna--

cionaIes, vino la remodelación del esquema mundial e interior de 

la eccnomrie,  nw4ial, porque a través del manejo de los precios-7  

las petencts >ndluyen en la orientación de la producción en los 

países sutiberrollados, e interna, por las propias característi 

cas de la xpl.7.1tación. 
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El CAW 1E MEXICO 

ESTRUC-75.2, kiRARIA. 

ats TlIgrs esenciales de la agricultura mexicana es 

tán determintdDs PDT 'la existencia de dos sectores yuxtapuestos: 

la agricultura clumtclay y la agricultura de subsistencia. 

Esta 	,zación genera fuertes contrastes sociales 

debido a la pmenci te agudas desigualdades sociales y muy di-

versas técnicas prntiztfivas así como de formas de organización. 

Ene 	esta configuración adopta el siguiente - 

esquema: 

lectu.,  de agricultores que cuentan con la ma-

yor parte de tizrres te riego, lo fundamental de los medios de--

producción agriCzie internos y abastecimiento seguro de mano de 

obra barata y temport7J. 

Este .11zur dispone además de todo el apoyo oficial 

en lo que respecta -.11Trtz al crédito, obras de infraestructura 

investigación are,:-.-.m5rica, produce fundamentalmente para la ex 

portación y pare el mercado interno en donde obtiene ventajas --

comparativas. 

Dertrr t-te este sector se localizan las empresas - - 

agro-comerciales y 14r-IJ,-industriales que controlan a cientos dE 



miles de Pequeños y medianos agricultcyres refaccionando C001-

prando y procesando su producción. 

Estos pequeños y medianbs proOetarios cuentan con 

recursos necesarios para la explotaciUll de sus terrenos. 

b) Un sector con enorme nasal pie pequeñoS y media--

nospropietarios más o menos mercantiles, z e en su gran mayo-i-

ría cultivan tierras de temporal y dis:ppne-n de escasos medios -

de producción. Este sector se ve oblipido tí vender a bajos pre-

cios bienes destinados directamente al zonlumo popular y abaste 

ce a las compañías agro-comerciales y tprc,-findustriales, a cam-

bio de un ingreso de subsistencia. En ,nnt;c que vende sin ganan 

cias transfiriendo sus excedentes a la tipdl.stria. 

"Las agudas desigualdades de lt estructura produc- 

tiva en la agricultura son fácilmente 7:Iperuptibles si se acude- 

al auxilio de algunas estadísticas. Pz templo la distribución 

de las ventas agrícolas muestra que 	`:,Un de las mismas prove-

nían únicamente del 2% de los predios 7.¡LrlYzulares, lo cual po-

ne el enorme grado de "polarización' re-ifibrte en la agricultura 

mexicana...La situación anterior es vÁ,:) reflejo de estructura-

de la tenencia de la tierra de riego, .' de las posibilidades de 

capitalización. En efecto, más de una 7..,erc..1 a parte de las - 
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áreas de riego de propiedad están comprendidas en el2% -de 11)s: 

Dichas afirmaciones las ratifican los siguientes --

cuadros sobre el grado de monopolio de la agricultura privada en 

1960 y la estructura de la tenencia de la tierra de riego en po-

sesión de particulares por grupos de superficie en 1960. 

CUADRO 4. 

GRADO DE MONOPOLIO DE LA AGRICULTURA PRIVADA, 1960 

GRUPOS 

TOTAL 

NUMERO DE 

PEDIDOS 

595,198 

VALORES DE LAS VENTAS 

% 	(MILES DE PESOS) 

100.00 	7.275,495 	100.00 

Hasta $3,000 421,206 70,77 475,383 6.53 

De $3,001 a $15,000 105,758 17,77 764,974 10.51 

De $15,001 a $30,000 31,408 5,28 650,690 8.94 

De $30,001 a $50,000 14,466 2.43 543,412 7.47 

De $50,001 a $75,000 7,033 1.18 433,726 5.98 

De $75,001 a $100,000 4,297 0.72 367,068 5.05 

De $500,001 y más 	1,644 	0.27 	1,932,676 	26.57 

Ilimilk 	

De $100,001 a $500,000 	9,386 	1.58 	2,105,566 	28.95 

FUENTE: IV Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960 
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CUADRO 5. 

ESTRUCTURA DE LA.JENENCIK - DE,LA TIERRA DE RIEGO EN POSESION DE 'f .. 

LOS PARTICULARES, POR GRUPOS DE SUPERFICIE, 1960, 

GRUPOS DE SUPER- 

FICIE DE RIEGO. 

NUMERO DE 

PREDIOS 

SUPERFICIE 

(HECTAREAS) 

TOTAL 178 204 100.00 2,087.360.1 100.00 

Hasta 5.0 Ha. 128,044 71.85 164,435.1 7.88 

De 5.0 a 10.0 Ha. 12,052 6.76 82,998.8 3.98 

De 	10.1 a 25.0 Ha. 20,604 11.56 324,119.1 15.53 

De 25.1 a 50.0 Ha. 7,882 4.42 179,388.4 13.38 

De 50.1 a 100.0 Ha. 6.026 3.38 419,139.7 20.8 

De 100.1 a 200.0 Ha. 2,761 1.55 328 435.9 15.73 

De 200.1 a 400.00 Ha. 587 0.33 148,269.2 7.10 

De 400.1 6 más Ha. 248 0.14 340,573.9 16.33 

FUENTE: IV Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960 

"En la última década, la producción agrícola ha re-. 

gistrado incesantemente aumentos, atribuibles en gran medida a 

los mayores rendimientos obtenidos en la agricultura comercial". 
(14) 
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Sin embargo, los ingresos derivados de los niveles 

ascendentes de producción se han concentrado en el sector "pri-

vilegiadou  de la agricultura soslayando al sector de subsisten-

cia de estos beneficios que permanece marginado con niveles de.  

vida bastante bajos. 

Ahora bién..." resulta oportuno precisar el signi-

ficado de la agricultura de subsistencia, con objeto de evitar-

confusiones. La agricultura de subsistencia en México, ofrece - 

las siguientes características principales: 

a) La población viveza un nivel, de subsistencia, 

en el sentido de que los ingresos percibidos 

por los agricultores sólo son suficientes para 

sobrevivir, por lo cual están incapacitados pa-

ra efectuar inversiones enderezadas a fortale--

cer su capacidad productiva. 

b) No utiliza, por lo general, trabajadores asala-

riados, sino, la producción se encuentra organi 

zada por auto-empleados, con la ayuda de numero 

sos familiares. 

En el marco de una organización de ésta índole, 

la subocupación se encuentra ampliamente genera- 
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lizada, la presión demográfica sobre los recur 

sos se Presenta con mayor 	 sobre 

la unidad familiar se edifican las bases de la 

. supervivencialndividual. 

e Prácticamente la totalidad delos insumos utí-  ' 

lizados en la producción provienen del propio- 

sector agropecuario" (15) 

zr lo que respecta a las formas de propiedad el - 

artículo 27 constitucional establece los tres tipos de te- 

nencia y sus limitaciones, a continuación señalaremos sus - 

principales zaracterísticas: 

E-1 artículo 27 no reconoce a la propiedad privada_ 

con el carkter de derecho natural,.o el derecho congénito a 

la persona 'rumana, sino como un derecho que otorga el Estado_ 

a los paTtlares. 

't7'.or lo que, como garantía social establece en su - 

párrafc 1: 

'la propiedad de las tierras y aguas comprendidas_ 

dentro te 1.z.s límites del territorio nacional corresponden --

origir„a'riamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el de-

recho te trthsmitir el dominio de ellas a los particulares, - 

constiyenot la propiedad privada". 
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Esta )nopiedad estará sujeta siempre a las modali-

dades que<  dicte el interls público, esto es que el interés so-- 

cial estará por enema ze los 'intereses de 1os particulares, 

Configurándose así i-a función social de la Propiedad. 

La pequeha propiedad agrícola adquiere una serie 

de garantías, entre ellas las de propugnar por su propio desa--

rrollo por mandato cotnstitucional, esto es-, atiende a los fines 

'económicos y sociales dentro de la estructura agraria ya que só 

lo se respetará cuando esta en explotación. 

Se considere pequeña propiedad a la que no exceda- 

de 100 has. de riego o b_umedad o sus equivalentes en otras cla- 

tierras. 

De 150 ';has. cuando las tierras se dediquen al cul-

tivo del algodón, con rego de avenida fluvial o por bombeo. 

De 3D0 inas cuando se destinen al cultivo del plá-

tano, caña de azkar, cal, henequén, hule, cocotero, vid, oli-

vo, quina, vainilla. cacao D árboles frutales. 

Por lo :que respecta a la pequeña propiedad ganade-

ra, la que no excede de la superficie necesaria para mantener -

hasta 500 cabezas de :ganado mayor, o su equivalente en ganado -

menor, de acuerdo cwa 1I -caqacidad forrajera de los terrenos. 
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Ahora bien, la pequeña propiedad es una garantía - 

individual y como tal, es el, unico Mine que se opone a la  

acción dotatoria de los núcleos de población zue carecen de tie 

iras. 

La propiedad ejidal con sus tartcterísticaS espe—

ciales de inalienable, imprescriptible e ,flembargable, es la --

institución fundamental dé la propiedad agraria en México. 

La propiedad de los bienes alidljtes pertenecen al:-

ejido y sólo los ejidatarios tienen el Cerecbz de usufructo, es 

tos bienes comprenden: 

a) Tierras de labor. 

b) Aguas. 

c) Terrenos de agostadero. 

d) Zona de urbanización. 

e) Parcela escolar. 

f) Parcela industrial de la mujer.- 

..." al ejido se le ubica cima unidad económica de-

productos diversificados, incluyendo los incstriales. De este - 

modo se le dá el carácter de centro de ..,,Jevls fuerzas producti--

vas para incrementar la economía de la nbcibn' (16) 

El ejido como unidad econ(rc,ca se integra a los pla 

nes de desarrollo a través de: 
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- Programas agrícolas nacionales y regionales. 

- Programas de fomento económico en ejidos y conm-

nidades. 

- Programas de organización y desarrollo ejidal y 

comunal. 

- Programas de rehabilitación agraria. 

El propio articulo 27 señala la tercera forma de te 

nencia, la propiedad comunal, estableciendo la restitución de 

las tierras a los pueblos que guardaban la forma comunal y que 

fueron despojados de ellas. 

La fracción VII del artículo 27 establece: 

"Los núcleos de población que de hecho y por dere--

cho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar-

en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que 

les haya restituido o restituyere". 

Los comuneros a petición de parte o de oficio por - 

la autoridad respectiva, solicitarán la confirmación y titula—

ción sobre los bienes comunales en posesión. 
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1.3.2 	EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA. 

La fase actual de desarrollo del país  h4  asignado 

a la agricultura determinadas funciones con base a las necesida 

des de crecimiento del sistema lás cuales, en términos generá-: 

les, se pueden . enumerar de la siguiente manera: 

a) Generación de excedentes agropecuArios de ex—

portación que permitan obtener divisas para fi-

nanciar la importación de bienes de capital. 

b) Abastecimiento de insumos a la industria, tanto 

al mercado interno, como al internacional, con-

la característica de mantener bajos precios sus 

ceptibles de no incidir de manera desventajosa-

en los costos industriales y por lo tanto en --

sus precios de venta que provoquen bajas en las 

ganancias de los industriales. 

c) Retención y liberación controladas de fuerza de 

trabajo por parte de capital urbano y rural. 

En resumen, la agricultura juega un papel impar.  

tante dentro del rol económico del país al proporcionar divisas, 

alimentos y mano de obra a bajo costo que impida la distorsión-

en los salarios industriales con sus debidas consecuencias in--

flacionarias. 
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1.4 	LA LEGISLACION AGROPECUARIA. 

Se puede afirmar que para finales del siglo XIX e 

latifundismo se había extendido y fortalecido convirtiéndose en 

la forma principal de tenencia de la tierra, así a principios - 

del presente siglo las condiciones precarias de la vida de la 

clase obrera y campesina genera un problema económico, social 

y político que da principio a la Revolución de 1910. 

Como resultado de estas condiciones al principio 

de la Revolución alrededor del 90% de los jefes de familia en - 

el medio rural no tenían tierras, por otro lado, el 1% de la po 

blación era propietaria del 90% de las tierras de cultivo.(17) 

Así se entiende que a principios del siglo XX los sectores me- 

dios de la sociedad mexicana fueron casi insignificantes e hicie 

ron frente a un sistema tan hostil que empezaron a considerar el 

enpleo de la violencia para modificarlo; casi todos los indicado 

res demuestran que los beneficios del innegable progreso económi 

co de este período no llegaron a las masas y muy pocos a la cla- 



Si 

se ned',ia,.. 

lo anterior, el monopolio de la tierra y 1 

aneilc 	sistema de  la  hacienda Propició múltiples robe--

bones catneI:it.71,7115 que anunciaron el movimiento revOlucionario. 

;',utemos afirmar que el punto de partida de nuestra 

presen,e.Iltarrmación agraria, tiene sus orígenes en los di-- 

verscsi p. Intel :re. clucionarios que conformaron.las banderas poli 

tco 	:te los diferentes grupos de la lucha armada, ori- 

enratzs 	,E,D derrocamiento de la dictadura porfirista. 

Pian de San LUis de 5 de Octubre de 1910.Fran--

cisco 1 MaderO. 

Plan de Texcoco, 23 de Agosto de 1911. Molina - 

Enríquez. 

Pian de Ayala, 21 de Noviembre de 1911. Emilia- 

ro Zapata. 

Plan de Chihuahua, 25 de Marzo de 1912.Francis- 

cc Villa. 

Plan de Guadalupe, 26 de Marzo de 1913. Venus-- 

tiano Carranza, el cual fué adicionado en Vera-

cruz con el Decreto preconstitucional del 12 de 



fue el lema que del.To,c :tabira y a la cabeza del cual 

elle] Luis resu Plan de San se colocó como Presidemte 

CCITIC$ CCr económicos, tienen secdenc'a el asesinato del caudillo- 
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diciembie e f1,11. 

6. LeY Agnarit 0 ';',14 	Yayo de  

ViRla, 

Franticó 	aderc, en sn principio, solamente 

presentó planteam.f.emtos pacifista , adoptando posiciones políti 

cas como la democratizacibr, 	Téclimen, la defensa de la Cons- 

titución y la legalidat. ":11frInlío Electivo. ¡No Reelección! 

mió su programa po.:iitizo y en eZ! cual tocó como aspecto secunda 

rio el problema OP,  la tierra, 

Esto es, su tbantwo t los planteamientos socio- - 

y la lucha de..fattids'..0r:t1H1-4btie,r, dandotomb• resultado.  el - 

triunfode gi'upos que ;:an solc. zbficeden soluciones mediatizado-

ras. a. los probleetfieziolles.. 

El r,7,rMrt entz.-IrezIttisza, fue el aspecto revolucio-

.:.nario•bilsico,partpue1ae-v-7utit--A.. no se limitara a un sim- _ 

• ple cambio•adMintriVo COUI pro;i:Aia Madero y para que con •- 

el tiempo .alcanzz,ra 	tl.=1-tt'Icalización a queilegó, Za-

pata tomó una co...s:15rit de. F:lz)!s.Mtgón que fué "la tierra es dT 

quien la trabaja* •:y . C-D1tES:e...er 	luCharon. 
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Mediante el Plan de Guadalupe, Venustiano Carran - 

za, se constituía en primer. jefe del consültucíonalismo, ade-

más, debido a las presiones de los ejértitcs tampesinos de Vi-

lla y Zapata instaron a Carranza.Para coe lanzara un programa 

de reformas sociales, con el cual mantendrlat y 'ampliarían SU-

control sobre las masas y darían con éxito 1a batalla a villis-

tas y zapatistas. 

El gobierno de Carranza irstala.o provisionalmente 

en Veracruz, destacó la célebre Ley del 6 be Enero de 1915, con 

formando un sistema administrativo agrario zonstituldo de la si 

guiente manera: 

1. Comisión Nacional Agraria. 

2. Comisiones Locales Estatales. 

3. Comités Particulares Ejecullios. 

En el concepto de los constituzionalistas la Revo- 

lución social significaba hacer la Refcrma5:.!!..;.:ria restituyendo 

las tierras a quienes fueron despojadas de 	mismas, repartir 

aquéllas que aún estuviesen en calidad te :'erras nacionales y 

dotar a los núcleos que carecieran de CAle.s., Por lo pronto, na-

die hablo de expropiar sus tierras a la 'claIe terrateniente en-

tera y a los propietarios extranjeros pera -:ístribuir éstas a- 

los campesinos que no la tenían, ya que est: se consideraba una 

1 	 



4 

locura.La revolución social significaba además garantizar los-

derechos del trabajo y la educación, pero sin poner en peligro-

la existencia del,  capital que en definitiva era imprescindible 

Para la Nación. 

La rimera resolución presidencial que entrega t e 

dé Ixtalapa, de acuerdo con la Ley del rras es la del 0001:6 

de Enero de 1915 y aparece publicada en el Diario Oficial del - 

15 de Noviembre de 1916. (18) 

El movimiento revolucionario de 1910, culmina con 

la promulgación de la Constitución de 1917, el día 5 de Febrero 

en la ciudad de Querétaro, vigente a la fecha, en cuyo artículo, 

27 se consignan todas las disposiciones agrarias fundamentales. 

A raíz de su promulgación se han dictado diversas-

leyes y medidas para llevar a cabo la aplicación de la reforma 

agraria en base a los postulados del artículo 27 constitucional, 

a continuación mencionaremos las principales y sus aspectos más 

sobresalientes. 

La "Ley de Ejidos" del 28 de Diciembre de 1920, --

que amplió algunos puntos de la ley del 6 de enero de 1915, pe-

ro quitó a los jefes militares la atribución que tenían para --

distribuir tierras y en su enumeración de las categorías políti 
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cas que habían de dotarse destierras excluyó .a las Villas y ciu 

dades, .respetó a los cascos de lat haciendas dejando determina 

das tierras a los propietarios; mejoró el procedimiento respec-

to la dotación de  ejidos, dispuso la forma de funcionAmiento7 

de la ComisiOn Nacional Agraria así como de las Comisiones Loca 

les y de las Juntas de Aprovechamiento de ejidos; estableció un 

procedimiento para fijar la extensión de las unidades de dota - 

ción considerando como unidad de dotación una parcela cuyo cul 

tivo produjera como mínimo el doble o duplo del salario medio - 

de la región. (19) 

La ley de 22 de Noviembre de 1921 creó la Procura- 

duría de dos Pueblos(20) para asesorar gratuitamente a los cam-

pesinos en los trámites de sus solicitudes. 

El Reglamento Agrario del 17 de Abril de 1922, fi-

jó las bases para la dotación y restitución de los ejidos, esta 

bleció la extensión de la parcela con tope de 3-00-00 a 5-00-00 

has. por ejidatario en terreno de riego o humedad, de 4-00-00 a 

6-00-00 hectáreas en terreno de buen temporal y de 6-00-00 a --

8-00-00 hectáreas en terrenos de temporal u otras clases; (21)-

fijó la extensión de la pequeña propiedad inafectable, amplián- 

•dola de 50-00-00 hectáreas de riego a 150-00-00 hectáreas si -- 

eran de riego o humedad y a 500-00-00 hectáreas en terrenos de- 
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temporal con lluvia normal abundante o regular las que eran d 

• 250700700:hePOreas en terrenosAe:temporal u otras clases,(22) 

brante 'esta década se hizo notar un aumento gra-

dual de peticiones de agricultores para que:el gobierne federal_ 

les otorgara concesiones para el aprovechamiento de aguas de la 

nación cual en el año de 1921 fue creado un organismo 

dependiente de la Secretaría dé Agricultura y Fomento, al que.: 

se denominó Dirección de Irrigación, cuyas funciones eran esen-

cialmente de carácter preparatorio. Posteriormente, en el año de 

1924 se suprimió por razones de economía, quedando sus atribu--

cienes notablemente reducidas y a cargo de un Departamento de 

la entonces Dirección de Aguas, denominado Departamento de. Re 

glarentación e Irrigación, que funcionó durante los años de - 

1924 y 1925. 

Las labores de ese Departamento, no obstante lo ra 

quítico de su presupuesto tuvieron gran importancia porque prác 

ticarente sentaron las bases para la creación de la Comisión --

Nacional de Irrigación; con esos antecedentes se inició formal-

mente la reglamentación del ud't) de las aguas de propiedad fede-

ral, de ahí surgió la Ley de Irrigación de 1926 y la Comisión -

Nacional de Irrigación para desarrollar una intensa labor de --

riego, aumentar la producción agrícola del país y satisfacer -- 
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las necesidades alimenticias de una creciente población. 

ta Ley de Crédito Agrícola de 10 de Febrere de  

1926 condicton6 la fundación del Banco Nacional de Crédito Agrl 

cola, como Imatitución descentralizada del Estado con carácter 

de sociedad znónima. Entre las finalidades de dicha institución, 

se establecló, en primer término, el fomento de constitución de: 

sociedades regional es y locales de crédito agrícola y la reta 

mentación y vigilancia de las mismas; en segundo lugar, hacer 

préstamos da avío, refaccionario e inmobiliarios, para fines --

agrícolas, ,:onstrucción de obras y adquisición, fraccionamiento 

y colonizacZn de tierras. 

Así, con los resultados obtenidos, fue dictada el 

2 de Enerz de 1931, la "Ley de Crédito Agrícola", para ejidata- 

dos y agr--: ltores particulares 	en pequeño, en la cual se con 

servaron lzs lineamientos generales de la ley anterior, y se --

llevó a cate z la fusión de dos organismos económicos que hasta -

entonces 1;,atían desempeñado mejor sus funciones: los Bancos Eji 

dales y lzs lrcales. Sin embargo, esta ley no duró vigente más-

de tres ,_;„s, ya que el 24 de Enero de 1934, se dictó una nueva 

Ley de C-.1-t-Ar, Agrícola que derogó la anterior, estableciendo -

un sisterra de crédito con las características del crédito coope 



16 de Julio de 1925, 'Sobre capacidad jurídica de -- Decreto del 

Por otro lado, las modalidades del ejido que fijan-

la forma de explotación colectiva como excepción y no como regla 

9eneral, se inició bajo los siguientes ordenamientos jurídicos:- 

los pueblos que guardan estado comunal para disfrutar de las tie 

rras y aguas, por medio de los comités particulares administrati 

vos"; "Primera ley reglamentaria sobre Repartición de Tierras - 

Ejidales y Constitución del Patrimonio del Parcelario Ejidal" de 

Marzo 4 de 1926; "Ley del Patrimonio Parcelario Ejidal"de agosto 

25 de 1927. En estas leyes se establecía la parcela como patrimo . 

nio ejidal y que sería inalienable e imprescriptible;se decía --

que los bienes de aprovechamiento común serían explotados por --

las personas que designara la Asamblea General; las anteriores - 

leyes, fueron complementadas con la "Ley de Bancos Ejidales" del 

16 de Marzo de 1926 y las leyes de Dotación y Restitución de Tie 

rras y Aguas del 23 de Abril de 1927 y de Marzo 21 de 1929. Es r 

importante hacer notar que la Ley de Dotación y Restitución de-

tierras de 1927, conocida como "Ley Bassols", determina la capw-

cidad jurídica en materia ejidal, ya no por categoría política -

de los poblados sino en función de las necesidades agrícolas de 
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su población, Los poblados debían contar por lo menos con vein-

ticinco individuos con derecho a recibir tierras. 

Igualmente es importante señalar que el Decreto --

del 23 de Diciembre de 1931 suprimió el amparo en materia alira-

Ha, 1 o que se confirmó en el Decreto del 10 de Marzo de 1934 

que reformó el articulo 27 constitucional ;y que además estable- 

ció ala pequeña propiedad la condición de estar en explotación 

para ser respetada; estructuró la magistratura agraria, creando 

una dependencia directa del ejecutivo federal encargada de la - 

aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución; un Cuerpo -

Consultivo Agrario, una Comisión Mixta que funcionaría en cada-

Estado, Territorio y Distrito Federal; Cmités Particulares Eje 

cutivos para cada uno de los núcleos de pcblación que tramiten-

expedientes agrarios, Comisariados Ejidales para cada uno de --

los núcleos de población que poseen ejidos. Para concretar lo -

ordenado en esta reforma, se expidió el Decreto del 15 de Enero 

de 1934 y el 22 de Marzo de 1934, después de haberse reformado-

el artículo 27 y aprobado el Plan Sexenal, se expidió el primer 

Código Agrario, que abordó todos los aspectos en que deben in--

'tervenir los poderes ejecutivos federal y de los Estados, en ma 

terca de dotación y restitución de tierras y aguas a los pue- - 
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bienes didales la distribución de éstos entre los integrantes 

del núcleo de población y la forma de administrarlos. 

Cabe mencionar la Ley Especial del 19 de Junio de 

1931 por medio de la cual se restituyó a las comunidades indlge 

nas las tierras, bosques y aguas de que habían sido despojan s, 

por contratos anteriores a la Constitución y las asesoró pare, 

que se organizaran en cooperativas.(23) 

Lázaro Cárdenas impulsa la entrega de créditos ¿ - 

los campesinos fundando el Banco de Crédito Ejidal. Decreta el 

establecimiento de centrales de maquinaria al servicio de los - 

ejidatarios, todo esto, para que trabajaran en forma colectiwa. 

(24) 
Se incrementa de tal manera el crédito oficial que en 1940 se- 

protegen a 239,407 campesinos con $65,000,000.00 especialm-anr.t-

para crédito de avío. (Esto comprendía al 6% de la población --

campesina económicamente activa).(25) 

"En marzo de 1937 se adicioné al Código Agrario en 

el sentido de que el Presidente de la República, oyendo el vere 

cer de la Secretaría de Agricultura y Fomento y del Departanen-

to Agrario y a solicitud de parte interesada, podrían declare r-

se inafectable por la vía de dotación durante el período de - - 
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veinticinco años, las extensiones de tierras necesarias para el 

funcionamiento de negocios ganaderos; eso sí, bajo la especial-

condición de que tuvieran un pie no inferior a quinientas cabe-

zas si era ganado mayor y trescientas si era ganado lechero(26) 

Esto le sirve al gobierno para tranquilizar a los latifundistas 

pero se convierte en un instrumento. para frenar el reparto agra 

rio, Al final de su gobierno Cárdenas. al expedir el Código Agra 

rio de 1940 incluyó una capitulación especial, para lo que cono 

ce-mos hoy como'concesiones-gariaderds. 

El marco jurídico del Código Agrario de 1942, que- 

si bien aumenta la unidad de dotación para los campesinos, con-

serva el beneficio de la entrega de la tierra a todos los nú- - 

cleos de población, incluyendo a los peones acasillados y conso 

lida la formación de los nuevos centros de población ejidal; pe 

ro permite que subsistan las concesiones ganaderas y las inafec 

tabilidades agrícolas, deteniéndose además, el avance de la re-

forma Agraria con las reformas alemanistas del artículo 27 cons 

titucional (1946), que elevan a la categoría constitucional el 

reparto de la pequeña propiedad con certificado de inafectabili' 

dad, autorizándose en época posterior por la Suprema Corte de - 

Justicia, la protección del amparo en materia agraria a toda pe 



queña propiedad que tuviera más de cinco años- de explotación. 

Estas reformas iMpuestat por el:Presidente Miguel 

Alemán, inmediatamente después:de asumir el. poder en 1946, has-

ta la fecha continúan regulando al país en asuntos- agrarios. Es 

tos cambios se refieren a tres puntos: 

1. El tamaño mínimo de la, parcela ejidal se aumen-

tó de 6 a 10 has. de tierra de riego. 

2. A los dueños de terrenos con certificados de --

inafectabilidad se les concedió el derecho de -

promover el "juicio de amparo" contra la expro-

piación de sus terrenos. 

3. La pequeña propiedad privada aumentó de 50 a --

100 has. de tierras de riego o su equivalencia, 

la cual podía aumentarse hasta 150 has., si se-

dedican al cultivo de algodón y 300 has. si  se 

cultivan con plátano, caña de azúcar, café, he-

nequén, hule, palma de coco, uva, olivos, quini 

na, vainilla, cacao o árboles frutales. También 

(incorporando al decreto de Cárdenas), la super 

ficie necesaria para mantener 500 cabezas de ga 

nado mayor, debería ser considerada como "pe - 
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queña propiedad ganaderan.(27) 

La producción:en el campo, durante esta' epoca se- 

comenzó a orientar hacia la producción .de cultivos comerciales-. 

y su exm-tación con motivo de la Segunda Guerra Mundial, So in 

tensific.,a la construcción de grandes obras hidráulicas, transfor 

mándose el sistema de construcción pro-administración directa -

de las otras por el sistema de construcción a través de compa-

ñías a particulares entregadas a contratos.(28) . 

En el año de 1942 se dictó una nueva Ley de Crédi-

to Agríco.a que en realidad contemplaba las mismas institucio-

nes y sistemas de crédito que la ley de 1934, sin embargo, ésta 

continué igente hasta el 30 de Diciembre de 1955, fecha en la 

que se creó la nueva "ley de Crédito Agrjeola" cuyo rotundo -- 

fracaso, ,a1 igual que las anteriores, se debió al sistema coope 

rativo 	trataba de implantar en el medio rural con absoluto-

desconocmiento de su realidad económica y social y no obstante 

la negata experiencia de laS leyes anteriores. 

Por otro lado, el lo. de Enero de 1947, la Comi- 

sión Nanal de Irrigación se transformó en la Secretaria de - 

Recursos 'HidrZ:ulicos, que al disponer de asignaciones presupues 
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tales mayores, continuó con una creciente actividad constructi-

va, ampliando su radio de acción, hasta el año de 1977, en el 

ue se convirtió en la actual Secretaria de Agricultura y Recur 

sos Hidráulicos. 

Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez, desde 

un principio y hasta su último informe presidencial sostuvo --

que el ejido yla pequeña propiedad son los pilares que sosten'  

tan nuestra economía agrícola'. Crea el Seguro Agrícola, organi 

za el crédito en el campo, crea el Fondo de Garantía y Fomento-

para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

El Lic. Adolfo López Mateos para poner el juicio 

de amparo al alcance de los campesinos promovió la adición a la 

fracción segunda del artículo 107 constitucional estableciendo 

la suplencia de la queja en riateria agraria, la no caducidad de 

la instancia, la improcedenda del desistimiento y del sobreseí 

miento por inactividad procesal, todo esto, en beneficio de los 

núcleos de población ejidal y comunal. 

Igualmente derop5 la Ley Federal de Colonización -

y la ley que creó la Comisiln Nacional de Colonización, expedi-

da el 20 de Diciembre de 19Z; estableció que el Fondo de Colo-

nización pasara al Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza- 



ción y se destinará exclusivamente para proyectar y llevar a ca 

bo el eSt01ecimiente de:nuev.es centros de población, además 

se señalaba que los, terrenos nacionales se dedicarían para do-..-

tar.y ampliar los nücleos ejidales, así como para crear nuevos-

centros de población. 

Durante el periodo del Lic. Glstavo Díaz Ordaz se crea el 

Banco Agropecuario conla finalidad de tratar de unificar el --

crédito del campo y asegurar así su rer4eración y redituabili-

dad, pero éste no.viene a ser más que un competidor del Banco -

Ejidal y en vez de dedicarse a incrementar el crédito a los mar 

ginados de él, se ofrece en algunos casas, anticipos a los cam-

pesinos habilitados por el Banco Ejidal para que lo abandonen e 

ingresen al Banco Agropecuario. 

Al principio de la década de los 70' los precios -

de garantía de los productos agrícolas permanecen estables y en 

algunos casos sufren una disminución per la baja de los precios 

de los productos agrícolas en el mercado internacional. El in--

cremento do la producción que hasta entpnces había en constante 

aumento, experimenta una reducción en su relación con el incre-

mento de la población; lo que nos impide hacer frente a la ya - 

proxima crisis mundial de alimentos y energéticos.(29) 



Durante.el sexenio de Luis Echeverría se expide la  

Ley Federal de Aguas:el 31 de DicieMbre de 1971, la cual reduce 

a 	 hectáreasel área irrigada..por:usuario particular y:': 

diez hectáreas paralos ejidatarios Y comuneros; todo esto, en 

la creación de distritos de riego, situación que venia siendo - 

manejada ya de hecho por la Secretaría de Recursos Hidráulicos-

mediante la aplicación de un manual técnico. 

El 22 de marzo de 1972 se promulga la Ley Federal-

de Reforma Agraria que suple al Código Agrario, el cual estuvo-

vigente durante 29 años aproximadamente: En la nueva ley, en su 

capítulo tercero, se introducen normaspara la organización cam 

pesina e impulsa el colectivismo. 

Cabe mencionar que durante este período se ofrecen 

incentivos a la banca privada para que dedique mayores recursos 

al campo. Se integra la banca oficial en el Banco Nacional de -

Crédito Rural, desapareciendo así el Banco Ejidal, el 2,anco - -

Agrícola y el Banco Agropecuario; expidiendo el 26 de Diciembre 

de 1975 la "Ley General de Crédito Rural", que abrogó la de - 

1955, así como todas las leyes y disposiciones que se opongan a 

la misma, la cual continúa vigente hasta nuestros días. 



II 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

ECONOMICO EN 

M E X I C O. 



2.1 	1920 - 1940 LA REMODELACION DEL PROCESO DE 

DESARROLLO, 

"El crecimiento económico moderno de México tuvo - 

su origen en la afluencia de inversión extranjera y el surgi-

miento de empresarios nativos durante la dictadura de Díaz. La 

Revolución hizo más lento el crecimiento durante casi más de --

treinta años, pero dió nuevas formas a la estructura social me-

xicana y a las posibilidades de movilidad social, con caracte- 

rísticas muy favorables para el auge económico posterior a 1940 

Por último, un conjunto de políticas gubernamentales, muy atrac 

tivas para el sector privado mexicano y conducentes a la produc 

tividad de la inversión en general, dió por resultado más de - 

tres décadas de tasas de crecimiento no igualadas en América La 

tina ni en ninguna otra parte del mundo en desarrollo".(30) 

"...Por las evidencias disponibles parece que los-

diez años transcurridos de 1910 a 1920 fueron perdidos, cuando-

menos en términos de crecimiento...1as cifras oficiales sugie--

ren y es posible que estén reflejando los hechos, que aun que -

no hubo mucha diferencia en producción agrícola total entre el-

principio y final de la década, la producción del maíz declinó 

alrededor del 40%...un índice no muy fiable, de producción in-- 
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dustrul, sugiere que esta rama de actividad económica puede ha  

ber declinado alrededor del 25%".(31) 

"Para 1910 el 90 por ciento de las aldeas de la  

meseta central no poseían ninguna tierra comunal. En Hidalgo - 

quedebin pocos ejidos no había ninguno en Tlaxcala, ni en la 

regirá, de Tehuantepec; los poblados de los estados de Puebla y 

de M4..lico "no tenían pasturas ni para tener una cabra" y en Mo-

relo.s. sólo un pueblo, Tepoztlán, poseía todavía tierras comuna-

les.,..uno de los extremos lo ocupaba cerca del 90 por ciento de 

las TrSmilias rurales mexicanas que no poseían ninguna tierra, - 

nuctas de las cuales estaban vinculadas a las haciendas median- 

,. el sistema de servidumbre por deudas; ...en ningún momento - 

de la historia había habido tantos mexicanos sin tierra... en -

el ctro extremo se hallaban varios miles de haciendas, algunas-

de 1-las con millones de hectáreas de superficie; casi el 50% - 

de 	población rural de México vivía en esas haciendas; en con 

j,.L1TItt las compañías deslindadoras y los hacendados poseían más 

de 	mitad del territorio de la Nación. 

Lo que ocurría en el México rural era la creciente 

czntentración en la propiedad territorial; lo que no ocurría --

era el aumento de la producción per-cápita".(32) 



Entre 1877),  1907 la producción agrícola total Ale 

mentó en 21.3 por ciento; esa, tasa media anual de incremento 

del 0.7% era escasamente la mitad del aumento de la población.-  

En términos de inversión la producción de materias primas desti 

nadas al mercado interno se elevó en un 2.5%, la produccjón -'-

agrícola para la exportación se elevó en un 6.5%, lo cual, apa-

rentemente, era signo de estabilidad económica sin embargo, si 

tomamos en cuenta que la producción de alimentoS cayó a una ta-

sa anual de 0.5% se denotan las graves consecuencias que origi-

naba el modelo de desarrollo porfiriano. Por lo que, el movi- -

miento armado de 1910 provocó que la producción agrícola descen 

diera alarmantemente, la dual había encontrado sus límites de -

crecimiento en el modelo ce desarrollo porfiriano. 

El sistema porfirista, su modelo político y econó-

mico dieron lugar a lz Revolución, ésta tuvo su bastión princi-

pal en el campo que exigía la reforma Agraria. 

"En el período comprendido de 1915 a 1934...la ac-

tividad -en materia acraria fue bastante limitada, como lo expre 

san las siguientes cifras: 



PRESIDENTES 	PERIODO 	SUPERFICIE EN HAS,. 

NenustianO Carranza 	1915 - 1920. 	224,393 

Adolfo de la Huerta May-Nov-1920 	157,553 

Alvaro Obregón 	1920 - 1924 	1,677,067 

Plutarco Elías Calles 1924 - 1926 	3,310,577 

3,036,842 

1,203,737 

2,094,638 

TOTAL 	11,704,787 

En diciocho años ce la vida institucional, los -

regímenes emanados de la Revolución :habían entregado 11.7 millo 

nes de hectáreas, es decir, alrededor del 6% de la superficie - 

- del país había sido afectada por la acción aoraria".(33) 

UnO de los problemas más escabrosos para la aplica 

ción de la reforma agraria en esa época - y aún posteriormente-

fue la cuestión de la indeminizatift a los propietarios naciona 

les y extranjeros, por la exprcciac6n de sus tierras. La legis 

lación agraria preveía que las exprc9iaciones necesarias para -

la restitución y dotación de Uerras se harían mediante indemni 

zaciones, pero sin especificar el monto ni los plazos. Una pri- 

Emilio Portes Gil 1928 - 1930 

Pascual Ortíz Rubio 1930 - 1932 

Abelardo Rodríguez 1932 - 1934 



72 

mera circular de la Comisión Nacional Agraria sobre el pago de  

tierras entregadas a los campesinos fue expedida en .1919. A és-

ta le siguió la Ley de la Deuda Agraria de 1920, y sus reglamen 

tos en 1922 y 1925. 

Para fijar el precio de las tierras se tomó el va-

lor declarado para fines fiscales, y el pago se harrla con bonos 

nacionales a veinte años, con interés del 5 por ciento, en rea-

lidad la reforma agraria prácticamente no indemniz5 a los terra 

tenientes. Estos se negaban a hacer reclamaciones c aceptar bo-

nos, porque con ellos habrían reconocido la legitinidad de las -

expropiaciones. (34) 

En realidad las reclamaciones hechas por los ex- - 

tranjeros eran las de mayor problema ya que éstas eran respalda 

das por sus gobiernos, principalmente Estados Unid,Ds. Constan--

tes presiones diplomáticas afrontaron los gobiernos revoluciona 

ríos hasta que éstos procedieron al reparto agrario sin impor-

tarles el pago de las tierras. 

"Entre 1920 y 1930 surgen las primeras leves seña 

les de resurgimiento económico. La reanudación de la exporta- - 

ción de minerales, como actividad económica importante, es un - 
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indicio claro de la reiniciación del crecimiento. La expansión 

económica de los Estados Unidos y Europa Occidental, durante 1 

década de 1920 causó una demanda creciente de plata, Pim°, --

zinc y cobre, con efectos benéficos para las minas de México. 

Una bonanza mundial en henequén fue también un factor de renaci 

miento econóMico ,(35) 

Es c111" si por u-a parte kecumilía seguía dependiendo 

del exterior y por otra el reparto agrario había sidoinsuficien 

te, 	el Estado tendría que restructurar tajantemente el modelo 

económico del país, si se quiere romper con el atraso se debe 

incorporar a toda la población al proceso. 

Ahora bien, tomemos en cuenta dos circunstancias: 

1) La dependencia económica exterior, a través del 

merCado, somete el desarrollo a condiciones ex-

teriores; la crisis mundial de 1929 afecta a --

nuestro país. 

Es probable que esta situación haya influido, - 

temporalmente, en contra de los terratenientes, 

ya que precisamente su argumento principal, la-

gran propiedad como base de desarrollo, era su-

más fuerte aliado en contra de la reforma agra- 
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ría. 

Al mismo tiempó, las exportaciones mexicanas 

disminuyen» casi 50%i y en:_ellas los 9rdeluc4 -..,  

tos agrícolas representaban un renglón importan 

te. 

2) La Reforma Agraria inconclusa continuaba siendo 

la'fundamental causa de descontento en el agro; 

esto constituía un latente problema político --

con peligro de romper la estabilidad del país. 

Esto es, a pesar de que la fuerza gubernamental 

había sido probada por el éxito de incorpora- - 

ción integral del país y por el triunfo en la -

guerra abierta con la Iglesia Católica. 

Dichas situaciones prepararon las condiciones para 

el arribo al poder del general Lázaro Cárdenas con las siguien-

tes características: 

"1) Bajo el impacto de la depresión, los grupos di 

rigentes nacionales veían un futuro en la in--

dustrialización del país, y se comenzaba a ha-

blar de mercado interno: 



2) La creciente militancia de las organizacio--,  

nes políticas campesinas recordaba'a los go-

biernos revolucionarioslos compromisos con, 

traídol atravét de la legitlación agraria,* 

3) La estabilidad política del país requería --

por una parte que las masas campesinas fue—

ran integradas rápidamente al nuevo sistema_ 

.político nacional, y por otra que el poder 

económico y político de los latifundistas --

fuera definitivamente quebrantado". (36) 

El régimen cardenista promueve crecientonente - 

II Reforma Agraria: el proceso anterior no había afectado la 

a;- -icultura comercial y entregado tierras de mala calidad, --

anora Cárdenas incorpora el derecho a ser dotado a trabajado-

res y peones de las haciendas distribuyendo durante su régi--

men un total de 20, 136, 935 has., esto es, el 26.7% de toda 

la tierra dotada desde 1915 hasta 1969, 

Ello permite incorporar a un sector de la pobla 

c7',ón, el ahora ejidal, a la nueva dinámica y convertirlo en -

a fuente abastecedora del mercado interno, al surtir de gra-

nDs básicos a la población y facilitar materias primas a la 

1934 - 1940, sexenio clave del México actual,. - 

.̀T, él no sólo se consolida el Estado sino que se remodola la 

estructura económica del país. 

• • • 
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2,2 	EL LLAMADO MILAGRO MEXICANO 1940 - 1970 

Consolidadas las instituciones y organizadas las - 

fuerzas Productivas a partir de 1940, la economía mexicana acu-

só un rápido crecimiento, en gran medida derivada del estímulo 

proveniente de la exPansi6P de la demanda externa ,`a1 estallar-

la segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1950, se cuadruplicó y el 

producto percápita se duplicó. Ciertamente el proceso de indus 

trialización en gran escala encuentra su punto de partida -"el 

impulso inicial"- en la demanda externa, merced a las condicio-

nes producidas por el conflicto bélico mundial. Sin embargo, la 

expansión posterior se apoyó en un mercado interno, creado, fun 

damentalmente, por los cambios estructurales operados durante - 

la gestión cardenista. (37) 

"Durante las tres décadas posteriores a 1940 la --

economía mexicana ha crecido a una tasa anual de más del 6 por-

ciento; en datos percápita ha excedido del 3 por ciento—La --

producción agrícola creció a una tasa, aun más rápida durante - 

la primera década de ese período, y bajó a una tasa anual de in 

cremento de 4.3 por ciento durante la década siguiente. Entre -

1940 y 1962, el producto medio por persona empleada en el sec--

tor agrícola se elevó en 68 por ciento, o sea el 2.4 por ciento 
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anual .(38) 

Las bases de extensión. de la producción agraria la .  

constitUYenJundamentalmente. .dos elementost.: 

1) El reparto agrario y la apertura de nuevas tie-

rras al cultivo abrió un proceso de redistribu 

ción del ingreso lo cual significó la apertura 

de nuevos niveles de inversión. 

2) El auge que trajo consigo las obras hidráulicas 

impulsó la racionalidad económica en las verda-

des de producción. 

"En efecto entre 1930 y 1960 la tierra de labor pa 

só de 14.5 a 23.8 millones de hectáreas (un crecimiento de 64%) 

en tanto que la población ocupada en tareas agrícolas pasó de-

3.6 a 6.3 millones de personas (casi 75% de aumento en el pe- - 

t'iodo) en consecuencia aumentó ligeramente la presión demográfi 

ca sobre la tierra de labor -de 4.0 hectáreas por persona ocupa 

da en 1930, se pasó a un coeficiente de 3.7 en 1960. Esto se --

compensó con un aprovechamiento más eficiente de la tierra, ya-

que mientras en 1930 se cultivaba solamente el 49% de la tierra 

de labor en 1960 se cultivó el 58%, lo cual refleja el hecho de 

que en 1930 se cultivaron 1.98 hectáreas por trabajador agríco- 



a en tanto que en 1960 se cultivaron 2.17 hectáreas. 

Uno de los hechos másimportantel en las tres dlcá 

das que van de 1930 a 1960, es,, precisamente el que la superfi-

cie cultivada aumentó en más de 92% ,conviene destacar igual--

mente, que el área bajo riego (incluyendo el público y el priva 

la agricultura, con resplldo público y privado, un - 

aumento importante en::  

do) aumento a más del doble en dicho periodo, pasando de 1.7 

3.5 millones de hectáreas".(39) 

El cuadro siguiente muestra como entre 1940 y 1960 

aumenta durante los primeros diez años con mayor fuerza, tanto-

absoluta como relativa, la tierra de labor, declinando su crecí 

miento para los cincuenta, pero se acelera la expansión de las-

tierras irrigadas, esto último imprime un, cambio cualitativo a 



CUADRO 6. 

MEXICO: TIERRA, CAPITAL Y FUERZA DE TRABAJO EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO, 1930-1960 

Tierra de: 1930 1940 1950 1960 

Miles de has. Miles de has. 	% Miles de has_ Miles de has. 

Total de labor 14 519 100 14 871 100 19 928 lOO 23 816 -- IDO 
Riego 1 693 12 1 899 13 2 504 13 3 515 15 
Jugo y humedad 1 	504  9 965 6 84/ 4 893 4 
Temporal 11 	522 79 12 007 81 16 583 83 19 408 81 
Cultivada 7 765 49 9 657 65 10 863 55 13 783 58 

Capital 	privado 
(millones de pesos 

de 1960) 12 260 20 600 29 342 
Población ocupada* 
(miles de personas) 3 626 3 831 4 824 6 942 

FUENTES: Tierra y Capital: Censos Agropecuarios (tomado de: Eckstein, Mamón. El turco ma-
croeconómico del problema agrario mexicano... cuadros 18 y 19 del Apéndice). 

Fuerza de trabajo: PresIdencia de la República. 50 AAos de Revolución Mexicana en cifras... 
p. 29 

* Incluye ganadería, silvicultura y pesca. 



Al mismo tiempo el capital priVado se multiplica - 

en el.sector agropecuario en 2 4 1%, lo 'que permitió que el acer 

y de cePital Por hectárea cultivada pasara de 1,300 a 2,100 

1)1150S sin contar las inversiones del sector público ,.ahora_ 

bién, el capital privado per hombre empleado pasó de 3,200 

4,600. Esto es, un aumento real de 61% en el capital privado --

por hectárea cultivada y de un 44% por persona empleada en el 

sector entre 1940 y 1960. 

Así es como la Reforma Agraria aunque'su dinamismo 

decreció, hubo una fuerte expansión de las tierras de labor, -

así como las beneficiadas con riego y una fuerte formación del-

capital privado, todo esto contribuyó al florecimiento agríco-

la. 

Ahora bien, el elemento que impulsó la construc 

ción de obras hidráulicas, fue la inversión pública que desde-

1925, con la formación de la Comisión Nacional de Irrigación,-

generó la infraestructura necesaria. 

Como lo muestra el cuadro número 7, el total de -

porcentaje de inversión del gobierno federal en 1925 fue desti 

nado a la irrigación. En adelante la inversión pública en el -

sector agropecuario se ve reducida en comparación al total de 
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Porcentual de la inversión gubernamental sin embargo, es cla- 

ro que la mayor ProlgOrPión,  en el Perlodo de 1940 	1968, es 

destinada a la irrigación. 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

POR DESTINO, 1925 - 1968 

( porcientos) 

AÑO Total 

SECTOR AGROPECUARIO 

Irrigación Otros Total 	en 
el 	sector 

1925 100.00 21.9 21.9 

1940 100.00 15.9 3.9 19,8 

1947-52 100.00 12.8 0,8 13.6 

1959-64 100.00 9.9 0.4 10.3 

1967 100.00 9.6 1.8 11.4 

1968 100.00 9.2 1.4 10.6 

FUENTE: Secretaría dé la Presidencia.La_inversión pública Fede-

ral, 1921-1963. México, Dirección General de Inversio--

nes, 1964.Informe presidencial (anos de 1965 a 1968) 

Tomado de: Alejo.  López Javier, La estrategia del desa--

rrollo económido de México en 1920-1970. México, Escue-

la Nacional de Economía, UNAM (tesis profesional), 1970. 
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Si la apertura de tierras al cultivo había dismi-- 

nuldb su auge y.  el costo de la hectárea irrigada, hab5a aumenta . 

do entonces el crecimiento del producto agropecuario sufre un-
. 

s 110-031110 entre 1960 y 1967 el- producto agrope 

cuario creció a una tasa promedio. de .911:0.comparación con -. 

y 5.5.4, qUe se registraron en 1950-60 y:1940-50, res 

pectivamente. (cuadro 8, El Sector Agropecuario y el Producto 

Nacional Bruto), 
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CUAPR° 1 

BRUTO. 

EL stcyoa ampacuaato r El PIOUCTO NACIONAL 

1 millost4 de p$404 dt 1950 1 

1131 7940 1050 	0960 	1945 

Nodutto nacional 
bnuto del etclo4 
aDnoptcuanio 1 	900 5 400 9 	111 	11 	011 	fi 	461 

Producto 	nacional 
bnuto total 11 	100 12 	600 40 	511 	/3 	412 	91 953 

Poncentajt 	plr• 
dueto nacional 
bnuto que c044t4. 
pondt al étcton 
agnopecuanio 1$,1 13.9 22.5 	/4.9 17.2 

Poketntajt de cambio 

1930-40 1940-50 1950-60 	1960-65 1965 

Sector agnopecualio 31.5 71.1 51./ 	10.3 332.3 

Cnecipiento anua/ 3.3 5.5 4.3 	3.1 4.3 

Producto 	nacional 
bnuto 33.7 19.5 41,1 	33.3 479.6 

Cnecim.iento 	anua/ 3.0 4.0 6.1 	5.9 5.1 

ruenteh: 

	

	economía mexicana tn ciínak: Nacional Financichas 
CEPA!, Tocado de : CEPAL/FAO (Diuíaan Agnleola Con-
junta]. la ognicultuna mtzicana. Documento dt udo -- 
netninpido. Julio dt 7967. 



2,3 EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION. 

A finales de la década de los sesentas, la pobla - 

ción crece a un ritmo más acelerado que la producción agrícoll, 

lo cual ocasiona un grave problema para abastecer al mercado in 

terno. 

México, es un país que se ha distinguido por su --

acelerado crecimiento demográfico así como por su desigual dis-

tribución espacial. 

En 1950 el pais contaba con 26 millones de habitan 

tes, de los cuales el 60% era rural, en 1975 la población de Mé 

xico llegó a la cifra de 60 millones, de los cuales el 40% era-

rural. (40) 

La tasa general de crecimiento demográfico es por-

ahora de 3.5% al año. Las tendencias que en los últimos 40 años 

han impulsado constantemente esa cifra hacia el alza son: Una -

creciente tasa de natalidad, una decreciente tasa de mortalidad 

y una probabilidad de vida que actualmente se estima en 67 años. 
(41) 

"El vigoroso crecimiento demográfico de México en-

cuentra su origen fundamentalmente en la rápida disminución de 
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la mortalidad. En el período 1931-65 la natalidad experimentó 

un ligero ascenso de 43.8  a 44.2 nacimientos por cada mil habi-

tantes en  tanto que la mortalidad general disminuyó de 25.9 .  

9.5'defunciones por cada millar de habitantes. Esto es, durante 

1 lapso considerado, el ahorro de vidas humanas ha contribuido 

1 crecimiento de la población en una proporción nueve veces ma 

yor respecto al impulso conferido por una natalidad ligeramente 

ascendente, (42) 

En un artículo de José B. Morelos (43) 

nan tres factores principales que explican el descenso de lb 

mortalidad, éstos son: 

a) Factores tecnológicos, en esencia exógenos al - 

desarrollo económico y social del país. 

b) Factores socioeconómicos internos y 

c) Factores demográficos. 

Dentro de los primeros se incluyen el adelanto de 

la ciencia médica, el descubrimiento de productos químicos, va-

cunas, antibióticos, la facilidad de su aplicación v difusión y 

la producción masiva lo que garantiza un bajo costo. 

Ahora bien, en cuanto a los factores internos se -

mencionan la intensificación de la inversión en obras de infra- 
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estructura que afectan directamente los niveles generales de sa 

lud tales como la introducción de agua potable alcantarillado, 

etc, disponibilidad de servicios médico-asistenciales mejora... 

miento de la dieta alimentitia, aumentos en los nivles de Vida, 

así como los procesos de movilidad geográfica y ocupaCional de-

la población. 

Al ampliarse las posibilidades de que la población 

alcance edades más avanzadas se está dando una de las condicio-

nes para que la población se rejuvenezca. 

11 13  lo anteior se desprende una conclusión de suma 

importancia: La gradual disminución de la mortalidad seguramen-

te robustecerá en el futuro la capacidad reproductiva de la so-

ciedad mexicana porque el aumento en el número de supervivien--

tes se localizará fundamentalmente en los primeros estadios de 

la pirámide de edades", (44) 

Es así, como el Estado ha buscado abatir éste pro-

blema con programas básicos como el de planificación familiar. 



III 

LA POLITICA ECONOMICA DEL 

LIC, LUIS ECHEVERRIA 

ALVAREZ, 



r. 

811 

3.1 	SITUACION ECONOMICA DEL PAIS EN EL REGIMEN 

LA DEVALUACION DE LA MONEDA. 

Por lo menos desde 1940 y hasta 1965 la agricultu' 

ra mexicana cumple las funciones que le asigna la reproducción-

económica y social del desarrollo del país. 

"Durante 25 años la oferta de productos agrícolas 

crece más rápido que la población, lo cual, entre otras cosas,-

permite abástecer al mercado interno y mantener relativamente - 

bajos los precios de alimentos. En otras palabras, durante casi 

30 años el trabajo de los campesinos permite mantener casi es--

tancado el costo de la vida en las ciudades...otro de los efec-

tos de éste crecimiento de la producción es la disponibilidad - 

de sobrantes cada vez mayores para la exportación, lo cual, 

permite que la balanza comercial de productos agropecuarios - - 

arroje en 1965 un saldo favorable de 600 millones de dólares." 

(45) 
A partir de mediados de los sesentas este llamado- 

"milagro mexicano" encuentra sus límites de desenvolvimiento.--

"Entre 1945 y 1955, la tasa media anual de crecimiento de la --

agricultura, en términos reales, fue de 8.2%; después, de 1955-

a 1965, disminuyó la tasa anual a 3.9% y luego en el período -- 
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que va de 1965 a 1970, el crecimiento fue sólo de 1.2%. Durante 

el primer lapso la superficie incorporada al cultivo y los ron., 

dimiéntos Por hectárea aumentaron: 110 mil hectáreas al año en 

promedio se incorporaron al cultivó bajo riego Y los rendimien-

tos anuales crecieron: 5% el algodón al año; 4.5% el trigo, 4% 

el frijol  y 2% el maíz. Durante 1955 	1965 la superficie incor 

porada al cultivo bajo riego al año, bajó a 65 mil hectáreas Y 

pesar de que los rendimientos'del trigo y el algodón crecie-,-

ron, de manera significativa en el periodo (145% y 70% respec'ti 

vamente), la producción de granos disminuyó su tasa de creci- - 

miento anual en un 40% respecto al perído anterior. Para el.  pe.-

ríodo 1965 - 1970, la superficie cultivada prácticamente no 

aumenta (13.6 millones de hectáreas a 13.7 millones) y los ren-

dimientos, al haberse concentrado la investigación y la asisten 

cia técnica en ciertas zonas y ciertos cultivos, de hecho perma 

necieron estancados".(46) 

La década de los setentas conoció justamente la --

llamada crisis mundial de alimentos, así como el acelerado cre-

cimiento de precios de dos productos del campo. Lo cual originó 

fuertes presiones inflacionarias que repercutieron a nivel gene 

ral en las economías. 
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En México, dicho Proceso,  tuvo efectos catastrófi-

cos,  lo cual se expresa en el comportamiento de los Indices de  

recios tanto al mayoreo como al consumidor, éstos contribuye--

ron al aumento de los salarios industriales que con el alza d 

los precios de materias primas e insumos importados aceleraron 

la carrera inflacionaria. 
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CUADRO 9 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

(Tasas anuales medias de crecimiento) 

1962-66 	1966-70 1970-72 	1972-77 

Indice general 

Artículos de consumo 

Alimentos no elabora 
dos. 

Granos 

Legumbres 

Frutas 

Productos animales 

Alimentos elaborados 

Artículos de uso - -
personal. 

2.0 	3.3 	3.3 

2.1 	4.0 	3.9 

2.6 	4.7 
	2.3 

3.4 
	

4.0 	-2.6 

4.6 
	

4.2 
	8.2 

-1.7 
	

5.1 
	4.4 

	

2.9 
	

5.0 
	4.6 

	

1.0 
	

2.5 
	9.0 

	

1.7 	2.8 	3.3  

22.0 r-cn  

22.2 

23.0 
E 

22.2 e 
= 

28.4 
o 

28.1 ",-‹ 
z 

21.6 u 

19.2 o u 

20.5 = 

w 
Artículos de produc 	 1 
ción. 	1.7 	2.3 	2.3 	21.6 ..o 

= 

Artículos de uso do 	
o 
u 

méstico. 	1.0 	0.6 	4.6 	23.9 
Materias primas 
	

1.7 	2.1 
	

2.2 	22.0 

Combustible y ener- 
gía. 	1.7 	4.1 

	
3.6 	22.0 	1..u- 

Vehículos y acceso- 
	 1.1-1 

rios. 

o 
rts 
o 
JD 

r-
LL1 

2.2 	0.1 	0.1 
	

17.8 u_ 



CUADRO 10 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSJMIDOR. 
Clasificación Por objeto del 9asto 

(Tasas anuales medias de crecimiento) ,  

1970-72 

(%) 

1972-77 

(%) 

Indice general 5.2 19.0 

Alimentos, 	bebidas y tabaco 4.3 19.7 

Prendas de vestir, calzado-

y Accesorios 

6.3 20.6 

Arriendos, combustibles 
y alumbrado 5.3 14.6 

Muebles, 	accesorios, ense- 
res domésticos y cuidado-- 
de la 	casa. 9.5 19.8 

Servicios médicos y conser 
vación de la salud. 	— 3.2 13.9 

Transpertesy comunicaciones. 4. 22.4 

Educación, esparcimiento y diver 
siones. 	— 7.5 18.9 

Otros bienes y servicios. 7.1 19.2 

FUENTE: Elaborado con base en Banco de ?xico,Informe Anual,1977 



1 convertirse nuestro país de exportador de prcductos mercial, 

Ahora bien, con la caída del ritmo de crecimiento  -

agrícola aumenta aceleradamehte el saldo rojo de la balanza co 

agrícolas en importador 

deudamiento externo creciente. 

"El lento crecimiento del valor de las exportacio- 

nes de ciertos productos (hortalizas etc.), la reducción del - 

valor de las exportaciones de otros (algodón, azúcar, henequén, 

ganado, etc.), sumado a las crecientes importaciones de tienes-

de consumo de origen agropecuario (maíz, trigo, arroz, oleagino 

sas, lácteos, etc.), conduce a México en 1979 a dejar de ser un 

país exportador de productos agrícolas". (47) 

CUADRO 11 

MEXICO IMPORTACION DE MERCANCIAS (MILLONES DE ODIARES) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

TOTAL 1748 1960 2087 2327 2254 2718 3813 6057 

ALIMENTOS 17 11 13 75 40 103 249 5C4 

PETROLEO 40 37 50 54 85 124 271 40Q1 

FUENTE: Informes Anuales del Banco de México 1967 a 1974 
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1s así como no obstante el alto Potencial de nues-

tro País para la Producción de no sólo productos agrícolas si-  

también de energéticos fertilizantes papel etc.% México 

se  ve  en la necesidad de efectuar fuertes imPortaciones de es 

tos bienes en el momento en que la coyuntura mundial era favora 

ble para su exportación rentable. El resultado en verdad desas-

troso. nEl déficit comercial  se elevó de 891 millones de dóla--

res en 1971 a 1,053 millones de dólares en 1972 y a 1,743 millo 

nes de dólares en 1973...de 3,200 millones de dólares en 1974 y 

de 3,700 millones en 1975".,(48) 

Precisamente la llamada frontera agrícolapera pro 

ducto de la desproporción en el crecimiento del sector, así, el 

"alto grado de concentración de la tierra y. de la maquinaria 

agrícola poca atención relativa por parte del sector público -

a las actividades agropecuarias, concentración del crédito, el-

seguro la asistencia técnica, los precios de garantía, etc.,en 

las zonas de mayor desarrollo agrícola del país, y con ello, la 

fortaleza y las posibilidades de expansión de la industria, 

de la economía en su conjunto".(49) 

La falta de dinamismo económico interno estrecha -

la extensión del mercado tanto por la falta de ampliación de la 
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agricultura como porque esto limita la expansión de la propia - 

industria, 

"La industria por su parte, se desenvOlvía- sin una -

agriculUra qUele diera sustento sólido, con creciente penetra 

ción del capital extranjero, con un fuerte grado de concentra 

ción...con múltiples subsidios y protección desmedida, con un 

grado de eficiencia que no le permitía competir con industrias-

foráneas y, todo ello, para satisfacer la demanda de un reduci-

do mercado urbano". (50) 

Entre los mecanismos utilizados para reanimar 01 - 

aparato económico, sin duda el más importante fue la politica -

fiscal y más concretamente el gasto público. 

Mientras los ingresos presupuestales efectivos del 

gobierno federal crecieron en 1972 un 16 por ciento (tasa que -

duplicó la observada el año anterior), los egresos lo hicieron-

en un 42 por ciento. El gasto corriente aumentó 31 por ciento - 

y dentro de éstos, la inversión fija 55 por ciento. (51) 

Sin embargo, como se denota, el importante creci-

miento de los ingresos presupuestales fue insuficiente para fi-

nanciar el nivel dado al gasto público, en tal virtud fue nece-

sario recurrir al sistema bancario, tanto nacional como interna 

cional, con la finalidad de llevar adelante los objetivos plan- 
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teados por el régimen que en términos generales sepodrian resu 

mir, de la siguiente manera: 

I) Crecimiento económico con redistribución del 

greso. 

a) Fómento a la descentralización industrial-, 

b) Atención directa y masiva a los problemas de.  

las zonas económicas deprimidas. 

c) Canalización de mayores recursos hacia los -

mecanismos que cumplen una función redistri-

ntiva (Seguro Social, programa de salud pú 

blica, vivienda popular y organismos públi-

cos de comercialización). 

d) Política fiscal con sentido redistributivo. 

II) Fortalecimiento de las finanzas públicas o au-

mento de la captación estatal de los recursos-

que genera la comunidad. 

a) Modernización del sistema tributario. 

b) Reforma al aparato administrativo para evi-

tar la evasión impositiva. 

c) Revisión de la politica fiscal de fomento - 

industrial. 



d) Revisión de los precios, de los bienes y ser 

vicios proporcionados por el sector paraesta 

III) Reordenamientódelas transacciones interna 

cionales o atenuación del desegúilibrip en el 

sector externo. 

Impulso a la exportación tanto de materias 

Primas como de artículos manufacturados. 

b) Diversificación de productos y mercado. 

c) Desarrollo de la infraestructura y prono--

ción turística. 

d) Revisión de algunos aspectos de las políti 

cas fiscal y arancelaria con la idea de --

promover la eficacia productiva y conse- - 

cuentemente la competitividad tecnológica. 

e) Impulso a la investigación científica para 

procurarse niveles crecientes de autonomía 

tecnológica. 

f) Procurar la instalación de plantas indus - 

triales de tamaños y acordes con la dimen- 

sión de los mercados nacionales. 



) Aumento emlos niveles de producción en el 

tePte..Pritl4r1O'OsiCamente, la gri cul tura Y 

Minería. 

h) Control sobre el endeudamiento externo en 

forma que no supere la capacidad previsíble, 

de pago. 

i) Desestímulo a la importación. 

IV) Reorganización y reactivación del sector agrí- 

cola. 

a) Continuación del reparto agrario. 

b) Fortalecimiento del ejido y modificación de 

las formas de organización productiva. 

c) Transferencia al campo de un volumen mayor-

de recursos financieros, tanto públicos co- 

mo privados. 

Es así como la lista de leyes, reformas', institu7,. 

ciones y programas promovijos durante el sexenio de Luis Echeve 

rría Alvarez es impresiona te, su sola enumeración da idea de -

la intención del.régimeri pz,r llevar a cabo su programa. 

Se crearon el instituto •Nacional de Comercio Exte-

rior, el Consejo Nacional :e Ciencia y .Tecnologia, la Comisión 
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Nacíonal Coordinadora de Puertos, se promulgó a Ley Federal d 

Reforma Agraria que vino a sustituir al Código Agrario de 1942; 

así como la Ley para el Control de Or9anismos Descentralizados - 

y de Participación Estatal; se creó la Conisión Nacional de Zo 

nas Acidas.`  

límites 

Sin embargo, la actuación del Estado encontró sus-

producto de la crisis de sus fuentes de ingresos, la - 

carga tributaria y el endeudamiento. Es as 5, domo predominó el 

criterio de incrementar los recursos del Estado por medio de -

una mejor administración y control de los causantes, que median 

te el aumento o creación de nuevos impuestos, ya que práctica--

mente solo se trataba de cambios en las leyes impositivas que -

tienden a realizar en más amplia medida de equidad tributaria,-

sin afectar los ingresos de quienes viven, del producto de su 

trabajo, ni la utilidad de las empresas productoras las que por 

el contrario reciben diversos estímulos.(52) 

- El cuadro número 12 contempla el comportamiento de 

los principales aspectos de la economía en el período 1971-77.-

En él, se denota como el producto interno bruto contiene tasas-

de crecimiento de 3.4% en 1971 ascendiendo considerablemente en 

72 y 73 y a partir de 1974 sufre un descalabro severo. Así es- 
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importante observar el comportamiento tanto del. déficit en - 

cuenta corriente de la balanza de pagos como el déficit del sec 

tor público así como el de la deuda externa. 

El modelo de crecimiento adoptado en los 40 habla- 

llegado a su límite al generar serias contradicciones como 
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alta concentración del ingreso y el agudo desequilibrio externo, 

Así la'economía mexicana con su imposibilidad de - 

incrementar sus exportaciones al nivel del requerimiento en di-

visas genera un creciente déficit de la balanza de pagos. Mo-

se trata de resolver mediante un incremento acelerado del endeu 

damiento y además poniendo en práctica políticas restriccionis-

tas que tuvieron efectos contrarios al deseado, al profundizar 

la crisis sin ni siquiera atenuar significativamente el desequi 

librio externo. 

Ahora bien, "descendiendo a un mayor detalle este-

tipo de análisis se señala que el gobierno mexicano trató de --

contrarrestar las tendencias recesivas del sector externo con -

un continuo impulso de la demanda interna. Esto tuvo que ser --

instrumentado a través del gasto público que aumentó 43.9% en -

1974 y en 37.5 por ciento en 1975. El aumento de la participa—

ción del Estado en la economía provocó una lógica retracción de 



la inversión privada que se había visto desalentada por los fre 

cuentes "ataques verbales de los funcionarios gubernamentalet", 

por las "continuas expropiaciones de tierras" 	 por el "acerca 

miento cada vez mayor del gobierno a regímenes comunistas".(53) 

Precisamente mientras el gobierno aumentaba lá d 

manda al acelerar su gasto, ésta se vió agudizada por el estan- 

camiento de la oferta del sector privado. Lo que contribuyó, al 

desencadenamiento de una fuerte espiral inflacionaria que agra-

vó los problemas de la balanza de pagos e indujo al incremento-

de los salarios. "El diferencial de precios internos y externos 

se fue ampliando y las expectativas de una devaluación no se hi 

cieron esperar. A la creciente desconfianza por las actividades 

gubernamentales se sumó la incertidumbre cambiarla. El gobierno 

optó también por financiar las salidas de capital. 

La devaluación, concluye el análisis convencional, 

acompañada de un fuerte aumento de salarios y seguida por expro 

piaciones masivas de tierras en el noroeste del país, desquició 

el sistema, provocando una situación caótica con fugas masivas-

de capital y desconfianza extrema".(54) 

La herencia del llamado desarrollo estabilizador -

se había hecho patente. 



CUADRO 12 

INDICADORES DE LA EVOLUCION DE LA CRISIS. 

1971 1972 1973 1974 	1975 1976 1977 

Producto interno brutoa  

Inversión bruta fija•  

Inversión pública  

Inversión privada•  

Inversión netaa  

3.4 

-3.7 

-9.4 
-0.4 

-10.1 

7.3 
13.4 

39.4 
-0.6 

17.0 

7.6 
16.0 

- 22.9 

10.8 

21.5 

	

5.9 	4.1 

	

8.7 	6.9 

	

-4.9 	19.9 

	

20.1 	-1.6 

	

10.1 	4.9 

1.7 
-5.6 
-12.4 

-0.2 

-14.4 

3.2 

7.6- 
12.2 

-21.6 

-1S.3 
Tasa de crecimiento del 	índice de 
precios del P10 (196~00) 4.5 5.6 12.4 24.0 	16.7 22.2 32.3 

Déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagosb 726.4 761.5 1 175.4 2 551.1 	3 693.0 3 0611.6 1 543.3 
Déficit del sector público a  11 082.0 23 122.0 36 945.0 51 557.0 veo 371.0 102 710.0 99 612.0 
Deuda externa 4 545.8 5 064.6 7 070.4 9 975.0 	14 264.4 19 640.2 22 912.1 
Tasas de desocupación abierta en 

áreas metropolitanas:el**  

Distrito Federal 8.4 5.0 	7.6 6.11 11.4 

Guadalajara 6.2 5.6 	7.5 6.9 •.3 
Monterrey 8.3 $.0 	7.4 $.5 10.4 

a Tasas de crecimiento a precios de 1960 
b Millones de dólares 
c Millones de pesos 	• 
a Tasas al tercer trimestre de cada ano. Muestran la proporción de personas desocupadas respecte de la - 
>oblación económicamente activa. 

e FUENTES: Sevetaría de Programación y Presupuesto. Encuesta continua dé ~o de obre. 1973-1976, y En- 
cuesta continua sobre ocupación, 1978. 

Ó 
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El régimen. del Lic. José López Porttllo se enfren,  

ta así a la necesidad de restituir la confianza perdida, tanto. 

externa como interna y de devolvera Méxicw el prestigio gozado - 

oorlargo tiempo de, país modelo por el manejo de sus finanzas 

de sus presupuestos y de sus obreros. 



• - LA POLITICA AGRARIA DE ECHEVERRIA COMO 
ALTERNATIVA. 

El 
régiMen'del'LiC Luis Echevérrfa Alvarez enfren 

a la crisis eConómica del 'sector agropecuarió reconociendo que 

modelo de desarrollo seguido ha tenido sus bases en la desca-

pitalizacíón de la agricultura con lo cual se plantea la necesi 

jad de.dar un mayor apoyo económico a ese sector, que le permi- 

ta capitalizarse y con ello recobrar su dinamismo. 

Este modelo de desarrollo ha estado basado en des-

Itípos de agricultura y de organización social para la produc-

cón. La agricultura empresarial por un lado y la agricultura - 

campesina por otro. La primera, ha contado con el impulso del-

Estado al contar con la infraestructura necesaria para su desa-

rrollo. En cambio la agricultura campesina ha Sido frenada des -

te el inicio del proyecto agrario producto de la Revolución. --

asta el decenio de los sesenta, el ejido se concebió como una-

77orma de hacer justicia, de resolver las aspiraciones campesi--

as por la tierra así como de constituirse como una base social 

uU diese fortaleza al Estado. 

La caída del ritmo de crecimiento agrícola tuvo --

sus causas en la pérdida del auge que en la infraestructura hi- 

dráulica se dió en todo el período postcardenista hasta 1965, 
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así como a las limitantes del reparto agrario que significaba`- 

la posibilidad de extender la frontera agrícola. 

Para lo cual, en 1970 el. Estado se avoca a plan 

teamiento e nuevos objetivos: 

1) Concluir la fase distributiva de la tierra y 

fortalecer el régimen de garantías creado por la Revolución Me- 

xicana; En otros términos, se buscaba reafirmar el reconocimien 

to institucional a las diferentes formas de tenencia de la tie- 

rra que configliró el desarrollo del capitalismo agrario en Méxi 

co, la pequeña propiedad, el ejido y la propiedad comunal, 

11) Iniciar la segunda etapa de la Reforma Agraria 

que consistiría en organizar y modernizar los métodos de culti-

vo y de explotación de la tierra. Para ello, se facilitaría la 

canalización de los recursos de capital, la introducción de - - 

innovaciones tecnológicas y se impulsaría a los campesinos a --

formar unidades de producción que les permitiera elevar el ren-

dimiento de su trabajo agrícola, ganadero y forestal. Esto es-

se organizaría el trabajo colectivo en los ejidos y en las co--

munidades donde fuera económicamente necesario para elevar la -

productividad y el rendimiento de la tierra y así liquidar las-

consecuencias negativas del minifundio. 
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III) Industrializar los productos agrícolas como 

medio dé acelerar el proceso de induStrialización del país al--

canzando.mayores niveles de integración y a la yez,,captar los 

excedentes de mano de obra que no pudieran ser incorporados por 

otrasractividades económicas. (55) 

Dentro de una estrategia redistributiva y de promo 

ción económica, para atender de manera prioritaria las activida 

des agropecuarias se renueva el contexto jurídico, entra en vi-

gor la Nueva Ley Federal de Aguas y se fortalecen los instrumen 

tos de crédito con la aplicación de la Ley General de Crédito -

Rural que al establecer prioridades crediticias a la organiza—

ción colectiva, promueve la misma. 

Siendo el eje orientador de la .política agraria el 

intento de colectivización ejidal, el Estado instrumentó el lla 

mado Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. 

"Conforme al Plan Maestro, el programa de trabajo alcanzaría en 

una primera etapa de 1974 a 1976, un total de 11,000 ejidos co-

lectivizados. La organización de estos ejidos supondría, al mis 

mo tiempo, la formulación de planes de producción, programas de 

crédito y sus requerimientos de infraestructura, los cuales de-

berían realizarse también simultáneamente a la constitución le- 

gal de los ejidos y a su reglamentación interna, así como al -- 
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programa de información y capacttactón de campesinos que para - 

1.976 llegaría al número de un millón 100 mil jefes de familia. 

como' Prioridades en el corto Plazo, busdaban:asegurar el• abaste  

cimiento de- alimentos básicos para satisfacer el mercado inter-

no y a largo plazo, aumentar loS niveles de eficiencia de las - 

zonas temporaleras". (56) 

Es así como la política agraria echeverrista abar-

caba al conjunto de la estructura agraria, ya que precisamente-

otro factor inquietaba el campo, las invasiones de tierras que 

tensan su origen en la propia ineficacia del campo producto de 

su propia crisis. 

Con esto, se pensaba lograr un crecimiento del sec 

tor agrícola del 4.8 por ciento anual en lo inmediato y del 5 - 

por ciento en el mediano y el largo plazo. 

En 1975 se inicia la modernización del aparáto fi-

nanciero rural al fusionarse la banca oficial rural creando el 

Banco Nacional de Crédito Rural, con ello se buscó implementar-

una política de crédito rural. En 11 también paraimpulsralaorga.  

nización colectiva se promulgó la Ley de Sociedades de Solidari 

dad Social. Con este tipo de ley se dió origen a un nuevo tipo-

de sociedad, cuya constitución será hecha por el patrimonio co- 



lectivo dé sus miembros que serán los ejidatarios, comuneros, 

campesinos sin tierra, paryifundistas y otras personas que , ten- 

gan derecho al trabajo. Estos destinarán una parte del producto 

de su trabajo a un fondO de solidaridadsocial para realizar ac- -

tividades mercantiles. Lo novedoso de este tipo de sociedades -

es que todas sus labores serán realizadas por sus miembros con 

efectos de no contratar trabajadores asalariados. (57) 

Así mismo, con la finalidad de dar uniformidad a -

la política agraria se creó por decreto presidencial, en 1973,-

la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario. 

Por último, la transformación, en 1975, del Depar-

tamento de Asuntos Agrarios y Colonizacíón en Secretaría de Re-

forma Agraria, constituyó no sólo un cambio de nombre, sino la 

modernización de aquella dependencia. 

La inversión pública total en la agricultura duran 

te el sexenio tuvo el siguiente comportamiento: 



1971 

4 00:!-

262, 

4941: 

f04. 

2628 

2 885 

4 447 

6 287 

10 191 

16 708 

17 595 

1970 30 250 

22 559 

1972 	34 715 

1973 	49 838 

1974 	64 817 

1975 	99 023 

1976 	106 046 

CUADRO 13 109 

INVERSION PUBLICA TOTAL EN L. 1,1GAICULTURA (MILLONES DE 
PESOS) 

Año- 	Inversión pública 	Inversibn tblica 
total. 	en el .fomento 

Inversión Públi 

ca en la agri 
cultura. 

FUENTE: Dirección General de Inversiones Públicas, Secretaria - 

	

de la Presidencia. Septiembre 	1976. 

Esto demuestra como el Est2clo desencadenó todo un- 

	

conjunto de esfuerzos en lo político 	en lo financiero por de- 

sarrollar 

 

la producción agrícola. 

"A ese fuerte incremento ,te la inversión .pública - 

	

para el campo es que debe atribuirse 	aumento en la disponibi 

lidad de la superficie cultivable en ezToylmadamente 655,000 -- 
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hectáreas de riego, de las cuales el 62 por ciento correspondió 

a obras de grande irrigación dentro del programa de desarrollo- 

rural,.en cuanto a las superficies cosectadas'0 temporal no 

siempre no sucedió lo mismo, incluso para algunos productos-, .-

que .a pesar de los aumentos en sus precios de.garant'ia se obser 

varon decrecimientos de sus superficies cosechadas, Sin embargo 

puede decirse que si bien el manejo.de los precios de garantía-

logró estimular la producción de algunos productos alimenticios 

en los distritos de riego, en un plazo relativamente corto, 	- 

esos aumentos no lograron la recuperación del país en la produc 

ción agrícola de consumo básico",(58) 

Así la 'canalización de los recursos públicos fue--

ron concentrados en determinadas zonas del país, como el noroes 

te, lo que originó unirezago de la mayor parte del pais y los -

mantuvo integrados a economías de subsistencia. 

En su evaluación final la Secretaría de la Reforma 

Agraria, como encargada de la instrumentación delcolectivismo da 

el dato de 633 ejidos colectivizados, o sea, nenas del 3 por --

ciento del sector ejidal. En lo que respecta a las agroindus- - 

trias se habla de la creación de 350 empresas de las cuales se 

calcula que funcionan sólo un 15%. 

En resumen: la política echeverrista fue planteada 



de manera ambiciosa, sin embargo no modificó la'estructura adra 

ria, timpocw.resolVió:él problema de insuficiencia. de productos 

básicos, así como tampoco sustentó una Política que resolviese 

la,probleMáttca-,4 -  las zonas temporaleras 

Así el agro mexicano siguió siendo impedido para 

cumplir con la misión histórica que le, ha asignado la economía--

mexicana 



IV 

LA POLITICA ECONOMICA ACTUAL 

1976 - 1982 



4.1 	LA PLANEACION DEL DESARROLLO 

lidad. Esto es, elegir alternativas con los medios disponibles',  

De acuerdo a lo anterior la programación viene a ser la adop-

ción de fines y medios para alcanzar ciertos objetivos. 

Asi el proceso de programación lleva incertas las 

acciones de coordinar, prever, diagnóstico, acumulación y sus—

tantación para llevar a cabo una evaluación científica de di-

chas alternativas. 

Asi, planear es la actividad de hacer planes para-

el futuro, implicando un conjunto de decisiones integradas y --

compatibles que guiarán el desarrollo de un país. 

La programación contiene los siguientes principios: 

Racionalidad.- La posibilidad de seleccionar alter 

nativas que permita el aprovechamiento máximo de los recursos. 

Previsión.- Fijar plazos a las acciones que se - - 

planean. 	
Universalidad.- Deberá abarcar todas las fases o - 

etapas del proceso económico-social. 

Unidad.- Coordinación completa entre sí y con el - 

programa global. 
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Continuidad.- El proceso de programación es ilimi- 

tado, manteniendo la secuencia de acción de los diferentes Ola 

Inherente,- Debe estar acorde con lis propósitos y 

cuotas fijadas por el Estado. 

El proceso de programación abarca las siguientes 

etapas: 
Formulación.- Para la formulación de un programa 

se requiere el empleo de técnicas adecuadas de programación, --

marcando solamente el contenido de las materias. 

La formación se inicia con el diagnóstico de la --

realidad. Se reúnen informaciones estadísticas, agrupadas en --

forma conveniente y se hacen observaciones directas. Los antece 

dentes permiten for►narse una idea acerca de los principales pro 

blemas y ubicar sus causas. La prognosis tiene por objeto visua 

lizar lo que ocurrirá en el futuro si no se alteran las tenden-

cias, formula metas concretas de acción a fin de posibilitar el 

cumplimiento de los propósitos e7tablecidos. 

El programa se compone, entonces, de un diagnóstico 

de las proyecciones y fijación de metas y de la asignación de -

recursos. 
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Todas estas partes del programa se exponen en el,  

document0 programático, el cual es sometido a disCusió9  y apta- 

bación por las autoridades. 

Discusión y aprobación.- Todo programa debe contar .  

con la aprobación del gobierno, la anuencia de la opinión pú-

blica y el interés de los diversos sectores sociales comprometí 

dos. La aprobación definitiva de los planes y programas se l'ea-

liza, en los países en que existe el sistema de presupuesto por 

programas. En otros países, los planes son sometidos Integramen 

te a la consideración del Congreso y aprobados como ley. Final-

mente, hay casos en que el Ejecutivo ordena el cumplimiento de-

un programa dictando un decreto supremo. 

Ejecución.- Aprobados los programas, corresponde a 

los organismos ejecutivos llevarlos a la realidad. La adminis-

tración pública es la encargada de tornar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las metas del programa..la ejecución --

eficiente de programa es, fundamentalmente, una tarea de buena-

administración. 

Control y Evaluación.- Se deben producir estadísti 

cas que muestren con claridad los resultados obtenidos a fin de 

permitir a los planificadores y directores una versión oportuna 
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de lo que está aconteciendo. El examen periódico y objetivo de-

lo que se hace permite a los gobiernos cambiar rumbos a tiempo-

por alteraciones en las condiciones no previstas en la progra--

mación(59) 

En México la tarea de planeación adquiere la mayor-. 

relevancia y se ha convertido en un estilo de gobierno, aunado 

a la reforma administrativa y la elaboración de los planes sec-

toriales y estatales. 

Así con base en los principios fundamentales de la 

Revolución Mexicana, la planeación del desarrollo es una necesi 

dad ineludible de gobierno. 

Planear significa fijar objetivos y metas, requie-

re determinar estrategias y prioridades, así como asignar recur 

sos,responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar perseve 

rentes esfuerzos y evaluar resultados. 

la planeación económica y social significa no sólo 

un acto de racionalización y justicia por parte del Estado, si-

no también la voluntad soberana de afirmar y realizar los dere-

chos de la comunidad nacional. 

La planeación se convierte cada vez más en un ins-

trumento fundamental para los países, tanto de economía centra- 
lizada como de economía mixta, desarrollados o en vías de desa- 



El programa integral de desarrollo del Estado Mexl 

cano, bajo, el signo de reforma social, señala lbs objetívOSA 

'nerales y la estrategia global, con elementos 

permanentes dentro dela experiencia actual de planeaCión 

yepresemta el camino para convertir las perspectivas de hoy en-

Soluciczes. 

El presidente José López Portillo ha señalado que7  

la planeación requiere de la participación de la sociedad y del 

respeta a los derechos individuales y sociales, dada nuestra es 

tructura política y jurídica y nuestro sistema económica. 

La planeación se apoya en mecanismos de obligación, 

coordiración, inducción y concertación. 

La programación y la coordinación se establece por 

la vía de convenios entre la federación y los Estados, para res 

petar la distribución de competencias que establece nuestro sis 

tema federativo.(60) 

Durante el proceso de planeación se instrumentan -

los planes y programas a través de cuatro vertientes: 

a) Obligación: Se circunscribe al Sector Público Federal 

y se manifiesta mediante la programación de sus 
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actividades, que una vez aprobadas por el titu-

lar del Ejecutivo Federal adquieren carácter --

obli9atariP. 

b) Inducción: corresponde al, ámbito de la aplica— 

ción de los instrumentos de desarrollo de que - 

dispone el Estado Mexicano, como forma para lo- 

grar ciertos comportamientos económicos y so- 

ciales, mediante el uso de estímulos o desesti- 

' mulos que intentan orientar la respuesta social. 

c) Coordinación: es la que permite mantener y for-

talecer el principio constitucional del federa-

lismo, respetando la distribución de competen--

cia que establece nuestro Pacto Federal, a la 

vez que asegura una efectiva correspondencia en 

tre los diferentes niveles de gobierno. 

d) Concertación: esta vertiente es la que permite-

acordar acciones con los sectores social y pri-

vado que componen nuestra economía mixta, a tra 

vés de convenios libremente aceptados por el go 

bierno y particulares, sujetando a un compromi-

so de voluntades la creación material de los ob 

jetivos y metas planeadas. 
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Estas ,cuatro vertientes pueden definirse desde su 

carácter integral señalado: 

) Organizar la instrumentación .de planes y progra 

mas mediante la fijación de atribuciones espec1 

ficas y áreas de acción, con lo cual se consti- 

tuye en el fundamento de las tareas de la pla--

neación que suceden inmediatamente a la etapa -

de formulación. 

b) Traducir a términos concretos y operables de - 

corto plazo, los objetivos y metas de mediano -

y largo alcance temporal contenidos en los di--

versos planes. 

c) Sincronizar el proceso general de la planeación 

en sus tres ámbitos de política o subsistemas: 

Global, sectorial y regional, es decir, que la-

existencia de las cuatro vertientes de instru-

mentación permite definir donde y cómo se esta-

blecen las coherencias necesarias entre los di-

ferentes planes y programas. 

Los principales elementos del marco conceptual de 

planeación dentro del presente régimen, son los siguientes: 



a) En el nivel más general, la planeación apunta -

al logro de objetivos . socialmente válidos de do 

sarrollo integral a largo plazo,•que se dérivw 

del modelo de país que st desea alCanzar. Con -

ello, se cumplen los principios de filosofía po 

lítica, .producto de la evolución histórica' 

cional: justicia, libertad y seguridad en el am 

bito de una República Democrática, Representati 

va, Federal y Nacionalista. 

b) En el contexto anterior la planeación busca pro 

mover la orientación del desarrollo nacioanl --

conforme a los objetivos. de largo plazo, con --

atención a la coyuntura, por lo cual el proceso 

de pleneación sólo se realiza en plenitud si se 

concibe y organiza como .actividad permanente, 

De aquí se desprende que la planeación busca el 

encauzamiento de un przzeso dinámico de desarro 

llo, orientado al logro de ciertos grandes obje 

tivos: producción de s¿tisfactores social y na-

cionalmente necesarios, empleo, productividad,-

bienestar, distribucieir del ingreso. 

Este segundo nivel refleja que el proceso de --

planeación se desarrolll en el marco político -

de una Alianza Nacional de Voluntades para el -

logro de objetivos del nidos. 

c) En un tercer nivel, de ..os propósitos se deri-

van estrategias de desarrollo, que orientarán -

las acciones de polítics económica, social y ao. 
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ministrativa, En este nivel se formula el Plan .;__f 

Global de Desarrollo; es déCir, el documento

.que precisa no sólo los objetivos nacionales si 

no los lineamientosnecesaríos para alcanzarlos,: 

tanto desde el sector público como desde el pri 

vado y el social. 

d) Sobre las bases anteriores la planeación tiene 

funciones precisas en el corto y mediano plazos; 

establecer y atenderla consecución de las metas 

de desarrollo a través del seguimiento de prio-

ridades, la formulación de políticas y la ejecu 

ción de programas y proyectos, en contextos de 

plazos determinados. (61). 

Antecedentes de la planeación en México. 

A raiz del movimiento armado de 1910, con las di--

versas directrices y planes de gobierno de las diversas fraccio 

nes revolucionarias, plasmados en la Constitución de 1917, em--

pieza a labrarse, el proyecto nacional de desarrollo, que dan - 

el carácter mixto del sistema económico nacional e implementa - 

normas, sistemas y procedimientos de la planeación en el marco 

jurídico constitucional. 

El Plan de Guadalupe de 12 de Diciembre de 1914, - 

• 1. 
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establecía en su articulo 2o., que facultaba al titular del eje  

cutivo a expedir las leyes, disposiciones y medidas encaminadas 

a "dar 	 “faccilln a las necesidades económicas, socialesyA)T 

líticas del país", así- mismo la ley del 6 de Enero de 1916 int: 

ció la reestructuración y reorganización del Estado Mexicano 

"...La politica agropecuaria demuestra 
	

SU U-- 

rácter revolucionario al sentar las bases de un proyecto de de-

sarrollo progresista cuando resaltó, en nombre de la nación, la 

propiedad de los elementos naturales susceptibles de apropia- - 

ción para estar en posibilidad de regular su aprovechamiento y 

distribuir equitativamente la riqueza pública en beneficio del-

mayor número de campesinos". (62) 

El Partido Popular Socialista presentó ante la 

XLVI Legislatura de Congreso de la Unión, una iniciativa de re-

forma para incluir un capitulo dentro de la Constitución que se 

llamara de la "Economía Nacional" que tendría por objeto aumen-

tar el desarrollo económico con recursos propios del país, 

'Los antecedentes jurídicos administrativos del pro 

ceso de planeación después de la promulgación de la Constitu- -

ción de 1917, se remontan a la Ley de 15 de junio de 1928 expe-

dida por el Ejecutivo de la Unión en ejercicio de facultades ex 

traordinarias concedidas por el Congreso, para crear el Consejo 
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Nacional Económico y la Ley Sobre Planeación General de la Repú 

blica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 

de Julio de 1930. (63) 

El primero tenía facultades para realizar investi-

gaciones en asuntos de carácter económico y social, consultar -

de todos los órganos federales y locales presentados condicio-

nes económicas, sociales y financieras del país. 

La Ley sobre Planeación General de la República te 

nía como objetivo fundamental coordinar y encauzar las activi-

dades de las distintas dependencias gubernamentales, a fin de 

conseguir el desarrollo económico del país, a través de comisio 

nes nacionales de planeación y de programas. 

Durante los períodos de 1934-1940 y 1941-1946 se -

elaboran dos planes que constituyeron un conjunto de lineamien-

tos que recomendaban la adopción y seguimiento de una política-

económica y social. 

El primero de ellos fue elaborado por el Partido -

Nacional Revolucionario y establecía que, a través de la refor-

ma administrativa, pugnará por el beneficio de la clase campesi 

na y obrera, en cuanto al mejoramiento social y económico, así-

como la mejor aplicación de la reforma agraria. 
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Igualmente se dieron las bases para el mejor apro- 

vechamiento de los recursos naturales, principalmente a las re-

giones.mineras y las actividades Comerciales _e industriales 

así mismo, dentro de la políticamonetaria y de crédito incremen 

taría las reservas de oro a través del Banco de México, y para-

financiar al sector agrícola se crearía el Banco de Crédito Eji 

daL 
El segundo plan se creó durante el período de Ma - 

nuel Avila Camacho, el cual indicaba las bases pára la mejor --

coordinación de las actividades gubernamentales a través de sus 

dependencias oficiales, siguiendo una política de crédito bara-

to, obras de riego, comunicación e impulsando la colectiviza-

ción de la tierra, 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 

31 de Diciembre de 1935, en su artículo 10'; había determinado - 

que para el despacho de los negocios del 6rden administrativo 7 

federal y para el estudio y "Planeación" de la política de con-

junto que en "ciertos ramos" deba seguirse, eran establecidos -

por las dependencias que la ley enunciaba.(64) 

El presidente Avila Camacho por acuerdo de 29 de -

Julio de 1941, ordenó se concentraran en la Comisión Federal de 

Planeación las Comisiones Nacional de Planeación y de Programa- 



que había creado la Ley General de Planeación de 1930. Esta C 

misión fue disuelta el 31 de Diciembre de 1944, con el fin de -

dar uña nueva directriz a la planeación del desarrollo. 

Durante el período del Lic. Miguel Alemán, no hubo 

un intento claro sobre la reestructuración de los planes, y medi 

das nacionales de desarrollo, pero cabe mencionar que la Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estado de 1946, establecía la --

coordinación de las distintas dependencias que constituían el - 

Ejecutivo Federal para la conducción del desarrollo. Así en el-

año de 1947, el gobierno federal a través de la Ley de Control-

de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación-

Estatal, controlaba las inversiones y egresos del gobierno fede 

ral para los fines de desarrollo. 

En la etapa de gobierno del Lic, Adolfo Ruiz Corti 

nez por acuerdo de 29 de octubre de 195'4, se crea la Comisión -

de Inversiones, que principalmente fueron programas de inversio 

'nes destinadas a los gastos de la administración pública fede-

ral, que elevaran las condiciones de vida de la población, bus-

cando una estabilidad en la economía nacional sin recurrir al -

endeudamiento público. 

Reestructurando ya el programa de planeación para- 
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el desarrollo, se promulgó la Ley de Secretarias y Departamen--

tos de Estado que creó la Secretaría de la Presidencia quo ab--

solvió a la CoMisión de Inversiones, Creando la Dirección d 

Ylaneaci6n».facultando a dicha Secretaria a la elaboración de.  

loS planes y programas del Poder-Ejecutivo así como el Chanto" 

público e inversiones proyectándolos a corto y a largo plazo. 

Debido a la falta de coordinación continuidad en- 

los planes sexenales, no se llevaron a efecto los programas a -

largo plazo. Así durante el gobierno de Adolfo López Mateos se 

expidió un acuerdo presidencial el 2 de Agosto de 1961, el cual 

establecía la obligación de las distintas dependencias guberna-

mentales de elaborar sus planes conforme.a los objetivos señala 

dos para el desarrollo económico y social del país, creándose - 

la Comisión íntersecretarial formada por la Secretaría de la --

Presidencia y la de Hacienda y Crédito Público. 

Cabe mencionar el Programa Nacional Forestal, del-

8 de Julio y 11 de Septiembre de 1965, donde facultaba a la Se-

cretaría de Agricultura y Ganadería a ejecutar el programa reta 

tino a desarrollo del sector agropecuario. 

El Presidente Gustavo Díaz Ordaz a través de la 

Intersecretarial, creada en el año de 1962, elaboró - 



el Plan de Desarrollo Económico y Social 1966-1970, el cual no 

solamente estableció los planes y metas de las instituciones --

gubernamentales sino que dió estímulos a la "iniciativa privada-

para los objetivos propuestos en dicho plan. 

En el año de 1970, se crea la DirecCión General de 

Estudios Administrativos de la Secretaría de la Presidencia, la 

cual inicia la nueva organización dentro dela Administración Federal 

Pública a efecto de llevar a cabo los planes y programas formu-

lados por el Ejecutivo Federal y tener una mejor coordinación y 

continuidad de los proyectos de los gobiernos anteriores y sub-

secuentes para el logro del desarrollo económico ,y social del-

país. 

La administración de José López Portillo inició la 

reestructuración del marco jurídico de la planeación a través -

de las leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de Deuda Pú 

blica que fueron promulgadas al inicio de su gestión. Posterior 

mente con la expedición del Plan Global de Desarrollo 1980-82,-

adquirió el compromiso de planear las acciones de gobierno, co- 

mo una responsabilidad ineludible del Poder Ejecutivo Federal. 
(65) 

Así la planeación del desarrollo no constituye un 



fin.  del  Estado, siño un medio, para que éste pueda cumplir con 

lUs:orogramasAendientes al bienestar social, económico y culty 

ral déla población. 



4.2 	EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION. 

En México, en los últimos años, se ha venido conso 

lidando un.sistema nacional de planeación.-  Así durante el go-

bierno de José López Portillo se ha integrado un sistema Nacio- 

nal de Planeación como instrumento necesario para definir obje-

tivos, propósitos, medios, instrumentos, recursos y acciones --

en el tiempo y en el espacio con el fin de alcanzar los objeti-

vos nacionales de desarrollo económico y social. 

Características del Sistema Nacional de Planeación. 

Bajo la dirección y vigilancia del Estado, fprtale 

ciendo la economía mixta y el federalismo, el proceso de planea..  

ción se ha consolidado a partir de una concepción integral, par 

ticipativa y democrática. 

- Integral, porque abarca todos los instrumentos -

a disposición del Estado; porque se refiere a todos los aspec-

tos del país (económicos, administrativos, legislativos, socia-

les y políticos) y porque incluye las cuatro vertientes para la 

instrumentación de planes y programas -obligación, inducción,--

coordinación y concertación - en sus tres niveles (global, sec-

torial y estatal) y horizontes temporales (corto, mediano y lar 

go plazo 

- Participativo, porque abarca los tres niveles de 
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gobierno (federal estatal y municipal) y porque los represen-- 

tintes de los sectores social y  Privadocioe conforman,la eCono-

mía mixta mexicana participan activamente en las diversas ins-

tancial:del proceso de planeación. 

DemocrátiCo, porque las decitiones se toman con 

apego a la voluntad de las mayorías con respecto a las disiden 

cias y a las minorías, estimulando Solidariamente a toda la na-, 

ción en un esfuerzo mancomunado. 

Corresponde a la Planeación: 

a) Proponer un conjunto a relaciones instituciona-

les entre los diferentes, actores del proceso: sectores producti 

vos, organizaciones y grupos sociales en general, en las dis-

tintas regiones del país; 

b) La definición de responsabilidades, procedimien 

tos y calendarios en base a las relaciones anteriores.  

c) La precisión de los recursos necesarios para la 

operación del proceso en su conjunto. 

Se concibe el Sistema Nacional de Planeación como- 

un todo, cuyos elementos básicos (una estructura institucional, 

un proceso de planeación y una metodología que permita la con-

gruencia de sus acciones) operan a través de subsisternas defini 

dos por su ámbito de acción (global sectorial, regional) desa- 



rrollando actividades de un proceso (formulación, instrumenta- 

ción, control y evaluación), a través de ciertos Productos (pt$ 

nes programas y proyectos) en functón del logro de Motivos-

generales de desarrollo. (66) 

El Sistema Nacional de Planeación requiere de la `-

concurrencia de los Poderes Federales, Estatales y Municipalec-

así como de los sectores social y privado que en sus respect 

vas esferas de-competencia 	actúan en el proceso de desarrollo - 

económico, social y cultural que se traduzcan en resultados en 

el nivel regional a través de los convenios únicos de coordina-

ción 

"La construcción del Sistema Nacional de Planea- 

ción está afinando los mecanismos operativos y las unidades je 

planeación en las diferentes dependencias gubernamentales.. s's 

tema que conduce al cumplimiento organizado, solidario y eficez 

de los grandes objetivos de la nación, cuyo fin último reside - 

en la realización de la libertad, la justicia y la dignidad 

tre los hombres". (67) 

En el período 1970-1976 se registraron avances .s.o 

nificativos en el establecimiento de unidades de programacibr - 

sectorial en las diferentes dependencias del gobierno federa 



párá propiciar un enfoque participativo en la planeacilh 

sector:público federal, Bajo la dirección del Presidente José 

López 'Portillo, la tarea de planeación adquiere la mayor reele.. 

vancia y se ha convertido en un estilo de gobierno 

troducción de la reforma administrativa y la elaboración de plá 

nes sectoriales y estatales. (68) 

El proceso de consolidación del sistema Nacional -

de Planeación llevará, sin duda, varios años, pero su proceso 

es irreversible, la planeación representa el camino para conver 

tir las expectativas de hoy en soluciones, para arribar a siste 

mas más racionales y eficaces que sirvan de manera auténtica al 

desarrollo nacional. 

Así dentro de un Sistema Nacional de Planeación, 

es obvio que los planes y programas del nivel estatal y munici-

pal deben guardar una cierta subordinación, no se concebiría ló 

gico pensar que los objetivos a alcanzar en un plan de desarro-

llo de un determinado Estado o Municipio contradigan los objeti 

vos generales establecidos en el Plan Global.(69) 

Así los convenios únicos de coordinación son los - 

instrumentos administrativos para llevar a efecto la participa-

ción y las acciones de cada una de las entidades de la Federa--

ción, Estado y Municipios a través de los planes nacionales, -- 
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sectoriales, estatales .municipales y regionales. 

El ConVenio Unica de Coordinación 1981 suscrito el 

5 de Febrero de 1981 contiene los siguiente aspectos; 

1. Con las modificaciones, y adiciones que contiene 

ratifica al convenio suscrito en 1980. 

2. Establece el proceso integral de planeación a -

nivel regional, mediante la creación de Comités Estatales de --

Planeación para el Desarrollo, que en la actualidad son organis 

mos públicos descentralizados de cada entidad federativa. 

3. Consolida y amplía las bases de coordinación en 

tre los planes estatales de desarrollo y los planes global y 

sectoriales,comprometiéndose los Ejecutivos estatales a actua - 

lizar sus respectivos planes de desarrollo con la participación 

de los sectores de la comunidad. 

4. El Ejecutivo Federal se comprometió a tomar en 

cuenta los planes estatales y municipales, informar sobre linea 

mientos nacionales de política económica y social y a conside--

rar las prioridades de las comunidades locales emanadas de los-

Comités Estatales de Planeación, 

Los Convenios Unicos de Coordinación deben ubicar- 



el marco de relaciones de-lOs poderes de la Unión con los 

Estado.s'Federados, distribuyendo competencias entre los diver--

sos órganos que la compOnen. 

Por su parte, el licenciado Miguel de la Madrid ha: 

manifestado en diversos foros que el "establecimiento dela pla 

neación, como técnica de gobierno es uno de los aspectos centra 

les de la estrategia política del 'Presidente José López Porti—

llo. La cual persigue, fundamentalmente la creación de los meta 

nismos necesarios para la mayor racionalización en la conduc- - 

ción del país hacia sus objetivos superiores—la planeación - - 

plasma la voluntad política de coordinar el esfuerzo conjunto 

para una transformación social deliberada y orientada conforme- 

a valores definidos; es una técnica para modificar la realidad': 
(70) 

Así por disposición de nuestra Carta Magna y en 

el marco de fortalecimiento del federalismo, se ha venido inte-

grando el Sistema Nacional de Planeación por disposición del --

Plan Global de Desarrollo y por instrumentos como el Convenio - 

Unico de Coordinación, el Programa Integral para el Desarrollo-

Rural, etc., teniendo como función esencial la de integrar y ha 

cer congruentes, en el ámbito local, a los instrumentos planes., 

y programas mencionados. 

El Sistema Nacional de Planeación deberá tener un 



carácter dinámico y flexible para que realmente sea 

un instrumento 	Participativo, que dé entrada a todas las po 

sibilidades de aplicación de una Politica económica nacienalis- 
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4.3 	PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1978 1982 

A partir de la Ley sobre Planeación General de la- 

Rep6blica de 1930, los distintos gobiernos, bajo las principios 

Wsicos de 	la-Constitución de 1917, han venido haciendo en,: 

sayos parciales en materia de planeación nacional, pero sin lu- 

gar w dudas, fue hasta la actual administración del. Presidente-

ISpez Portillo, en la cual se han impuesto las bases para esta 

blecer un sistema administrativo nacional, fundado en la planea 

ción. 
Así por medio de los programas y planes sectoria— 

les se ha llegado a la promulgación del primer pian nacional ,-

el 15 de Abril de 1980 con la presentación Oficial del Plan Glo 

tal ce Desarrollo. El Ejecutivo Federal a través de la Secreta-

ría de Programación y Presupuesto le atribuye una función glo--

balizadora de las actividades de todos los demás sectores, con 

el carácter de plan integral de desarrollo. 

El Plan Global de Desarrollo establece: 

"Planear es „concebir una estructura nacional de - 

anal sis que contenga los elementos informativos y de juicio su 

ficiente y necesarios para Fijar prioridades, elegir entre al-

ternativas, establecer objetivos y metas en el tiempo y en el — 

espacio, ordenar las acciones que permitan alcanzarlas con base 
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en ;la asignación correcta de recursos, la coordinación de es- - 

fuerzos y 1 imputación precisa de responsabilidades Y contro7  

14r Y evaluar sistemáticamente los procedimientos, avances de 

resultados para poder introducir con oportunidad los cambios ne 

cesados". 

4inismo, el Plan Global de Desarrollo señala 	en 

una economia.mixta y en un régimen político que avanza en la de 

mocrátización y sue valúa enormemente la libertad, el Estado --

no busca imponer por vías coercitivas una orientación a la so--

ciedad, sino concertar dicha orientación con los distintos sec-

tores de la población. 

El Plan Global de Desarrollo limita su propia valí 

dez temporal al período 1980-1982, plazo que en el Decreto co-- 

rrespondiente se asocia de modo permanente a las alusiones al- 

Plan. En la versión abreviada de éste, bajo el rubro de perspec 

tivas, se advierte: "El proceso de planeación en México no se-

inicia ni se acota con la elaboración del presente Plan. No es-

la etapa final, sino el paso intermedio de una tarea ardua y --

compleja que requiere el concurso de toda la comunidad. El Plan 

Global de Desarrollo es un corte en la situación de dicho proce 

so. El Plan corta debidamente sus metas y acciones al año de -- 
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1982, porque es la expresión . de un plan de gobierno y, como tal 

se ubicaAentro de "los lImites temporales de la respgrnabllidad.  

de la preSente administración,? (72) 

La relación jurídida existente entre el Plan gio--

bal de Desarrollo y los planes y programas. estatales, encuentra 

su fundamento en el decreto del Ejecutivo por el que se aprueba 

el Plan Global de Desarrollo, que señala en su artículo 4 	que 

"para procurar la congruencia entre las acciones del Gobierno Fe 

deral y los objetivos, estrategias, políticas, metas y recursos 

del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, la Secretaría de Pro--

gramación y Presupuesto deberá: 

1. Establecer las normas y lineamientos para elabo 

rar y actualizar los planes y programas sectoriales y regiona—

les. 

2. Promover, con los coordinadores de sector, la -

permanente compatibilización de los planes y programas sectoria 

les y regionales con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 
(73) 

El plan persigue cuatro grandes objetivos naciona- 

les: 

- Reafirmar y fortalecer la independencia de Méxi- 

co como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo - 

político y lo cultural, 



139 

- Proveer a la población de empleo y mínimos de --

bienestar, atendiendo con prioridad a las necesidadesdeliffierL 

tación, educación 'y vivienda.' 

Promover. un,crécimiento. económico alto sosteni- 

o y eficiente. 

- Mejorar la distribución del ingreso entre las --

personas, los factores de la producción y las regiones geográfi 

cas. 

Mediante la consecución de estos objetivos el go--

bierno pretende el imperativo de transformar el crecimiento eco 

nómico en desarrollo social. 

Por lo anterior y para lograr los objetivos señala 

dos, el plan instrumenta 22 políticas básicas que integran la - 

estrategia: 
1. Fortalecer al Estado. 

2. Modernizar los sectores de la economía y la so- 

ciedad. 
3. Generar empleo en un ambiente digno y de justi- 

cia como propósito básico de la estrategia. 

4. Consolidar la recuperación económica. 

5. Reorientar la estructura productiva hacia la ge 

neración de bienes básicos y a la creación de una industria na- 



cional de bienes de capital. 

6. Racionalizar el consumo y estimular la inVer-- 

sión, 

7. Desarrollar.' en forma acelerada, el sector agro, 

pecuario, para que se eleye el'nível de vida de los campesinos-

y se satisfagan las necesidades alimenticias de nuestra pobla-- 

ción. 
8. Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

9. Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la 

empresa pública eliminando VOS subsidios excesivos. 

10. Utilizar el:petróleo como palanca de nuestro 

desarrollo económico y social. 

11. Estimular .,).na política de productividad y una-

adecuada distribución de sus beneficios entre los trabajadores-

del campo y la ciudad y la sociedad en su conjunto. 

12. Destinar mlyores recursos para la producción -

de mínimos de bienestar. 

13. Inducir, co pleno respeto a la libertad indi-

vidual, la reduCción en el creciniento de la población. 

14. Obtener una mejoría en el nivel de vida de la 

población mediante un incremento sustancial del consumo, a tra-

vés del empleo productivo. 

15. Ampliar y mejorar la educación básica para ni- 



Aos y adultos. 

16, Vincular la educación básica, media y supe--

rior con las necesidades de trabajadores capacitados técni- 

cos medios y profesionales que requiere el sistema nacional -

de producción. 

17, Impulsar la capacitación y la organización - 

social para el trabajo. 

18. Desconcentrar, concentrado, la actividad eco 

nómica y los asentamientos humanos en un nuevo esquema regio-

nal, con énfasis en costas y fronteras. 

19. Controlar y reducir el ritmo de la inflación 

20. Establecer una vinculación eficiente con el-

exterior, que estimule la modernización y la eficiencia del - 

aparato productivo. 

21, Avanzar en la estrategia de nuevas formas de 

financiamiento de desarrollo. 

22. Nupliar la concentración de acciones entre - 

los sectores públicos, social y privado, en el marco de la --

Alianza para la Producción. 

El documento está compuesto por tres partes, Una 

política, una económica y una social. la primera se integra - 

por el conjunto de conceptos de filospfl'a pol'ItiCa que susten 
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ta el proyecto nacional que Presenta el modelo del país al 

que se aspira, en lo económico, en lo .,acial y en la adminis-

tración Pública. 

La segunda parte del plan es la económica. En é5 

ta sé presenta la estrategia de desarrollo para el cambio os- 

tructural y para 1a-modernización del país con una transforma, 

ción acelerada de la economía, para alcanzar nuevos estudiosi. 

de productividad y justicia, orientándose hacia la creación --

de empleos. 

La tercera parte del plan es la social. En ella 

se muestra como la política económica y social que se ha ve--

nido instrumentando, va dirigida, principalmente a transfor-

mar el crecimiento económico en desarrollo social, 

También se incluye en el plan un capítulo sobre-

la política de precios, salarios, utilidades y fisco, en don-

de se presenta la configuración de las acciones que puedan--

conducir a aumentar, en términos reales, el peso y la partici 

pación de los asalariados en el ingreso nacional. Finalmente, 

un capítulo sobre Perspectivas que analiza la evolución que_ 

puede esperarse de la economía mexicana en los próximos vein-

te años si el país,como un todo, mantiene el esfuerzo y la so 
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lidaridad en su acción alrededor de los propósitos, objeti--

y95  yestrategiaS definidas en el Plan'Global.(74) 

El Sector. Agropecuario y Forestal juega un papel 

importante dentro de la política sectorial que establece el 

Plan Global de Desarrollo, ya que próduce alimentos para la -

población, para esto se ha creado el Sistema Alimentarlo Mexi 

cano orientado principalmente a la producción de alimentoS 

suficientes para todos los mexicanos y asegurar, con ello, la 

independencia nacional, que permita alcanzar un nivel mínimo-

de bienestar para toda la población, en particular para todos 

los campesinos. 

Así la política agropecuaria se ha venido reo- - 

rientando de acuerdo con los siguientes objetivos: 

- Mejorar el nivel de vida de la población rural, 

mediante la creación de oportunidades de ocupación y el aumer 

to de la-productividad. 

- En un programa que integra la producción, la - 

distribución y el consumo de alimentos básicos dentro del Sis 

tema Alimentario Mexicano, se propone lograr una producción - 

que garantice la autosuficiencia de alimentos básicos e insu-

mos para la industria nacional, simultáneamente, se propone - 

lograr un equilibrio con la producción de cultivos que -- 
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logran Mayores rendimientos por hectáreas, utilizan gran can 

tidad de mano de obra y generan divisas, 

Generar y retener un mayor excedente económico 

ara capitalizar el campo. 

Intensificar el desarrollo de una capacidad--

tecnológica autónoma para aprovechar mejor los recursos dispo 

- Proteger, conservar e incrementar los recursos 

naturales renovables. 

Estos objetivos se obtendrán por las siguien-- 

tes acciones: 

- Estimular la organización de los productos pa- 

la producción, transformación y comercialización de sus pro-- 

ductos. 
- Investigación y desarrollo tecnológico princi- 

palmente en las áreas de temporal y del trópico húmedo. 

- Asistencia técnica y capacitación por medio -- 

de los organismos encargados del Sector agropecuario. 

- Impulsar las obras de infraestructura. 

Insumos y maquinaria para lograr una mayor pro 

ductividad, 
- Otorgar crédito y seguro, principalmente en -- 

las áreas de temporal. 
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-Establecer sistemas adecuados para la comerciali 

zación de los productos agropecuarios. 

-Creación de complejos agroindustriales para la- 

transformación de los productos. 

-Otorgar garantías a la tenencia de la tierra. 

- Fomento a las áreas de temporal mejorando su -- 

planeación, asesoría técnica y capacidad de ejecución, 

- Fomento de la ganadería en forma intensiva. 

- Fomento a la producción forestal mediante una - 

explotación de alta eficiencia. 



EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, 

El Sistema Alimentario Mexicano pretende como ob-

jetivos primordiales el de mejorar la situación nutricional 

de la población atacando la .pobreza;.reactivar la productivi-

dad de los campesinos, generar ocupación, aprovechar las tie- 

rras ociosas para lograr una economía autosostenida y.preser 

var la soberanía de México ante la vigencia del poder alimen-

ticio, es lo que, en términos generales, pretende el Sistema 

Alimentario Mexicano. 

"La aguda crisis rural ha hecho inaplazable la -- 

formulación de un plan alimentario alternativo. El Sistema -- 

Alimentario Mexicano es un avance significativo en ésta direc 

ción. Sin embargo, no sólo lucha contra el tiempo sino que en 

cuentra enemigos poderosos dentro y fuera del Estado...desde-

ahora deberían plantearse la necesidad de la continuidad del 

Sistema Alimentario Mexicano en el próximo sexenio y las ac--

ciónes que podrían lograr su permánencia...el triunfo de la - 

autosuficiencia alimentaria como fundamento de toda política-

agrícola—tendrá que crear espacios más amplios para el forta 

lecimiento de las organizaciones campesinas y reconocer su --

fuerza aliándose realmente con ellas y con los trabajadores -

de la ciudad para llevar a feliz término ese proyecto alimen-

tario al que el capital transnacional y los gobiernos de paí-

ses poderosos nos quieren imponer".(75) 

El Sistema Alimentario Mexicano fue dado a cono--

cer por el presidente José López Portillo el 18 de Marzo de-

198.0, que al respecto señala: 

"En este sentido, la dependencia de la importa- - 

ción de alimentos se convierte en nuestros días en atavismo - 
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político ome México al irrumpir en la economía política de --

19s energéticos con sus reservas petroleras, no puede aceptar 

si ha de Mar una posición crecientemente autónoma". 

Se ta definido al. Sistema Alimentario Mexicano co 

mo: 
El conjunto de interacciones, subordinaciones, re 

laciones,tknicas y de intercambio que establecen los agentes 

económicos, sociales e institucionales, directamente ligados-

al proceso que ve,desde la producción de alimentos hasta el - 

consumo y que contemplan las fases o esferas de actividad de: 

producción, comercialización, transformación, distribución, -

comercio e›:.terior, consumo y ,otros que le son complementarias, 

como la asistencia de bienes y servicios, de control y regula 

ción provenf,entes del Estado. 

Dentro de la estrategia global del gobierno fede-

ral, el Sis.,;:eme Alimentario MexiCano alcanzará la autosufi-

ciencia almentaria y mejorará los niveles de vida del pueblo 

mexicano. 

El Sistema Alimentario Mexicano propone como pa--

sos a segur' para alcanzar sus objetivos: 

7 Fomentar el incremento de la producción de los 

campesinos tmlioraleros. 

Garantizar que los campesinos temporaleros ase-

guren un inr.Tes;r..,  suficiente para satisfacer sus necesidades -

básicas. 

1,›:)Dyar la alimentación adecuada de la población 

rural. 

Por l que para llevar a cabo estos objetivos es 

necesario la alianza entre Estado y productores para compar-- 



tir el riego de la producción de alimentos básicos. 
El Sistema Alimentario Mexicano para resolver el 

problema nutricional de la población propone la Canasta Bási-
ca Recomendable que cubre cinco, requisitos fundamentales: 

Cubre los mínimas nutricionales. 

- Considera los costos de producción de los bie--
nes primarios que inciden en el precio final de los alimentos 
que la componen. 

- Considera la capacidad de compra de la pobla- 

ción. 

gional, y 

- Considera los hábitos de consumo nacional y re- 

- Considera el potencial del país en recursos hu-

manos y materiales del sector agropecuario y pesquero, y de - 

la industria alimentaria para producirla. 



BANRURAL 

(Banco Nacional de 

Inspector de campo. 

- Técnicos de SARH 

Crédito Rura7,S.A.) 	- Gerentes de Sucursales de BAN 

RURAL. 

de campo de - Gerente y personal 

ANAGSA. 

- Inspector de campo 

- Técnicos del SARH 

- Gerente de Sucursales de BANRU 

Medidas Operativas del SNI 

Institucion 

responsable 

Responsables con los que pueden 

acudir los productores. 

ANAGSA 

(Aseguradora Nacio-

nal Agrícola y Ga-

nadera, S.A.) 

RAL. 

Medidas de apoyo 

a los productores 

Crédito 

Disminución en las 

tasas de interes -

del crédito para - 

la producción. 

Seguro Agícola Inte 

gral. 

Cubrirá el valor --

de las inversiones-

reales para obtener 

la cosecha esperada 

incluyendo el valor 

del trabajo realiza 



los intereses 

del crédito y una 

parte de la prima 

del seguro. 

Semillar PRONASE 	- Agencias regiona, 

les de PRONASE..  

Descuento en el -- 

precio de las semi 

Has. 	 (Productora Nacional 

de Semillas) - Inspectores de cam 

po BANRURAL. 

- Técnicos de SARH 



Medidas de Apoyo 	 Institución 	Responsables con - 

a los Productores 	 responsable 	los que puéden acu 

dir los producto-

res. 

FERTIMEX 

(Fertilizantes Me-

mexicanos). 

Fertilizantes 

Descuento en el 

precio de ferti 

lizantes. 
Inspectores de - 

campo 

-.Técnicos de'SARH 

Herbicidas y P7a-

quicidas. 

Descuento en el -

precio de estos -

insumos. 

BANRURAL - Inspectores de -

campo 

- Técnicos de SRAH 



Asistencia Técni- 

ca. 

Mayor apoyo en -- 

asistencia técni- 

ca a los producto 

res. 

SARH 

(Secretaría de - 
Agricultura y - 

Recursos Hidráu 
Ticos) 

- Extensionistas de 
SARH 

- Inspectores de - 
Campo de BANRURAL 

Organización de - 

los Proctores Ru- 

rales. 

Apoyo para: 

La Organización - 

colectiva de los- 
productores. 

BANRURAL 

SARH 

BANRURAL 

- Técnicos y Promo- 
tores de SARH, 
BANRURAL, SRA y 
CONASUPO. 



El fortalecimien-

to de la unidad - 

ejidal. 

La asociación de-

los productores. 

La creación de --

unidades de pro--

ducción. 

Medida de apoyo 

a los productores 

Riesgo compartido. 

En caso de que factores 

ajenos al esfuerzo de -

los productores arrui--

nen la producción, el - 

CONASUPO 

(Compañía Nacional-

Subsistencias Po--

pulares). 

SRA 

(Secretaría de la --

Reforma Agraria). 

Institución 

responsable 

SARH 

Responsable con - 

los que pueden -- 

acudirloS - produc 

torés. 

- Comité Directivo 

- Comité Técnico - 

del Distrito de 

Temporal. 



gobierno asegura al pro-

ductor un ingreso equi—

valente al valor de la 

cosecha que como prome--

dio se obtiene en el Dis 

trito. Además se pagará-

el trabajo que se haya -

realizado durante el ci-

clo productivo. 

Comercialización 

Aumento de los precios-

de garantía. Bonificación 

de los servicios (acarreo, 

desgranado, estibas, trans 

portes). 

Fideicomiso de - 

RiesgoCompartido. 

CONASUPO a través 

del Programa de -

Apoyo a la Comer-

cialización (PACE) 



Apoyo para el abasteci-

miento de alimentos bá-

sicos a las comunidades 

rurales. 

CONASUPO 

Capacitación Permanente. INCA RURAL - Direcciones Re-

gionales del - 

INCA RURAL. 

- Jefes de Distri- 
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Además de las anteriores medidas de apoyo a los 

productores, el $istema Alimentario Mexicano opera otras -- 

medida5 importantes; 
- Ampliación de la frOntera agrícola, recuperáp 

do. para, la producción tierras ociosas, a través-de delmon.,  

tes y con sistemas de riego, rehabilitación de distritos y!» 

perforación de pozos. 

Apoyo a la actividad ganadera. 

Apoyo a la actividad pesquera. 

- Impulso de unidades de producción integradas-

como empresas agroindustriales. 

- Estímulos fiscales y financieros a las empre-

sas que industrializan a bajo costo los productos de la ca-

nasta Básica Recomendable. 
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4.5 	LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO COMO INSTRUMENTO 

JURIDICO DE PLANEACION ECONOMICA DE LA PRODOC--

CION AGROPECUARIA. 

La Ley de Fomento Agropecuario fue publicada en,. 

el Diario Oficial de la Federación, el dla 2 de Enero de 

1981, dicha Ley entró en vigor el día 2 de Enero del mismo 

año.Es de orden público y de interés social, y de singular-

importancia para el mejor funcionamiento de las acciones - 

agrícolas, pecuarias y forestales, correspondiendo a la Se 

cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la aplica--

ción de la misma en coordinación con la Secretaria de la Re 

forma Agraria, según sus atribuciones legales. 

Esta ley tiene por objeto el fomento de la pro-

ducción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesi-

dades nacionales y elevar las condiciones de vida en el cam 

Po. 
La Ley de Fomento Agropecuario tiene una carac-

terística fundamental: es la síntesis de las políticas del 

actual gobierno, primero expuestos como pensamientos y lue-

go concretadas en distintos planes y programas; y esto es -

en la medida que la ley se inscribe en el contexto de la Re 

forma Administrativa, y se orienta al desarrollo económico-

y social en cuanto promueve el aumento de la productividad-

y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino-

y de las clases populares en general. 

Esta ley fundada y motivada en el párrafo terce 
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ro del artículo 27 constitucional, en su estructura normati 

va destacan entre otros los siguientes: 

a) La planeación del desarrollo del sector y en 

particular la realización de los objetivos del Plan Nacio—

nal de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 

b) La organización de los productores. 

c) Fomento a las áreas de temporal. 

d) Reagrupamiento y preservación del minifundio. 

e) El aprovechamiento y la declaración de las --

tierras ociosas. 

La ley manifiesta preocupación, por consolidar - 

un sistema nacional de planeación del sector agropecuario. - 

Se reconoce que los esfuerzos para racionalizar y optimizar -

las actividades agrícolas, impulsadas por la administración-

pública, se han traducido en una alianza popular, nacional y 

democrática para la producción que permiten conciliar los --

objetivos nacionales de desarrollo y justicia con las deman-

das específicas de los diversos sectores de la economía, que 

constituyen además un conjunto de acciones de coherencia y - 

solidaridad que se fortalece y complemente con una nueva ac-

ción nacional: El Sistema Alimentario Mexicano, que propone-

fundamentalmente reorientar la estructura y producción agro-

pecuaria, en particular de bienes básicos, con la finalidad-

de lograr la autosuficiencia en la alimentación nacional. La 

Alianza para la producción y el Sistema Alimentario Mexica--

no, son estrategias vitales para el desarrollo del campo. 
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Con el carácter participativo y democrático el 

Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal, contiene dispo-

Siciones relativas a metas especificas de producción y 

otras de promoción, inversión 	fomento. Para el cumplimien 

to del plan se diseñan con acierto, programas normales y e5., 

pedales con.el fin especifico de incrementar la productivi 

dad, así como aquéllos llamados de contingencia, para corre 

gir faltantes 'de los productos báSicos destinados a satisfa 

cer exigencias populares. 

Suma importancia adquiere la obligatoriedad del 

plan y su ejecución para el Sector Público Federal y la po-

sibilidad de que se concerten con los Estados de la Federa-

ción, cuando así se acuerde y se induzca en los sectores so 

cial y privado. 

"La Ley de Fomento Agropecuario, es un ordena--

miento jurídico que hace factible las políticas y estrate--

gias contenidas en el Sistema Alimentario Mexicano, es más 

que una norma administrativa ya que define procedimientos,-

organiza y planea las funciones agropecuarias del Estado, y 

no una norma que modifique al ejido. Las facultades que - - 

otorga a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-

cos sólo sirven para intervenir en los procesos de produc—

ción en el campo, sin que interfiera en las formas de tenen 

cia de la tierra, facultad reservada a la Secretaría de Pe-

forma Agraría". (76) 

El decreto de 25 de Marzo de 1981 (Diario OH--

1  de 17 de Marzo) menciona tanto el Plan Nacional de De- 
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sarrollo Agropecuario y Forestal 1981 - 1982 dentro de la - 

estrategia de instrumentación apoyada en las vertientes oblj 

gatoria,.coordinada, concertada e inducida consideradas por-

el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Nacional de Planea 

ción. 

Tanto el Programa Nacional Agropecuario y Fores 

tal 1981 y 1982 se formularon con.la intervención de la Se7.-

cretaría de Programación y Presupuesto y con la participa.. - 

ción de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios a 
..• 

través de sus representantes en lbs Comités Directivos de 

los Distritos de Riego y Temporal, de los Comités Municipa--

les de Programación y Evaluación, que coordinan los presiden 

tes municipales y de los grupos sectoriales agropecuarios, -

encabezados por los señores gobernadores de cada entidad fe-.  

derativa, quienes están trabajando con entusiasmo para res--

ponder con mayor producción al Presidente José López Porti-

llo. 



PROGRAMA AGRICOLA DEL AÑO 1982 Y SU COmPAR.ATIVO 

CULTIVO 
RESULTADOS 

SUPERFICIE 
HAS. 

1981 
PR000cclow 

TONS. 

CON LOS RESULTADOS DEL ARO 1981. 

PROGRAMA 1982 
SUPERFICIE 	PRODUCCION 

HAS. 	TOMS. 

TOTAL 14 656 416 28 621 994 15 574 888 30 028 943 

MAIZ 8 150 173 14 765 760 8 742 596 15.  268 207 

2 150 164 1 469 021 2 227 160 1 562 290 

ARAO/ ►79 633 64) 550 196 947 707 2)8 

TRIGO 861 	1.30 t89 402 1 076 848 3 893 871 

GRANO 767 758 6 295 647 1 939 019 6 457 763 

cEnADA CRAHO 774 370 559 180 301 	540 564 196 

ALCODOM PLUMA 354  977 .344 2)7 200 000 2/6 uy 
ALGODON SEMILLA 354 977 530 159 280 000 145 480 

SOYA 377 778 71/ 920 403 463 756 856 
AJOWJOL 7 150 451 85 666 205 322 122 167 
CARTAm0 390  532 371 669 206 990 256 875 



El programa se ajusta a los propósitos del Sis-

tema Alimentario Mexicano y la Ley dee - Fomento Agropecuario, 

vinculado a los lineamientos del Plan. Global de 0esarrollo-

y del Sistema Nacional de. Planeación'. 

"De esta manera se ha programado la siembra de-

una superficie sin precedente de 20 millones 50 mil hectá--

reas, considerados los ciclos agrícolas otoño - invierno 

1981 	1982 y privamera 7 verano 1982, cifra superior en un 

millón 474 mil hectáreas al área cosechada el año pasado. 

Este incremento es consecuencia de la incorpora 

ción de nuevas tierras al cultivo de riego y temporal, de -

la rehabilitación de Distritos de Riego y del rescate de --

tierras ociosas. 

Del área total programada, el 78 por ciento, es 

decir, 15 millones 575 mil hectáreas, se destina a cultivos 

básicos y oleaginosas, lo que representa un incremento del-

6 por ciento en relación a la superficie récord cosechada -

en 1981, atendiéndose así la política alimentaria dispuesta 

por el Primer Mandatario de la Nación". (77) 
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4.6 	CRISIS ECONOM1CA ACTUAL. 

La economía en 1976 se encontraba en una situa-

ción crítica, el Producto Interno Bruto pasó de 4.1 en 1975 

a 1.7 en ese ah y las presiones acumuladas hicieron cam-

biar el tipo de cambio que pasó de $12.50 por dólar a - - -

$15.40 y finalmente a $22.60 por dólar. El abandono de la -

paridad fija y la flotación del peso marcaron el comienzo - 

de meses llenos de incertidumbre, enfrentamientos económi--

cos, alzas exageradas de precios y reajustes de la política 

económica. 

La industria resintió en 1976 la insuficiencia-

de la demanda, la inversión privada permaneció estancada, -

el gasto público apenas subió en términos reales y el con--

sumo privado se vió seriamente afectado por la inflación. -

Asimismo la fuga de capitales y la conversión de dólares de 

parte del ahorro bancario fueron factores importantes para-

agravar la crisis. 

Por otra parte, en el terreno agrícola, la im- 

portación de granos bajó considerablemente, ya que de - 	-

3 892 028 toneladas importadas en 1975, se pasó a 1 468 - -

878 toneladas, que en dólares significó una reducción de 

661,936 miles de dólares en 1975 a 258 420 en 1976. 

En materia de precios se dispararon después de 

la devaluación, el índice nacional de precios al consumidor 

había subido 8.7% en agosto respecto a diciembre de 1975 y 

a fines de 1976 el aumento fué de 27.2%. Por otro lado, el-

índice de precios al mayoreo en la ciudad de México se ele- 



vó a 11,2 y 45,9% en ese mismo periodo. 

La fuga. de capitales y la conversión a dólares-

de parte del ahorro bancario caracterizaron una evolución-

global desfavorable al sector externo, La disminución del 

déficit comercial se debió en cierta medida a la devalua--

ción, aunqbe influyó más la baja del ritmo de la actividad-

económica y la inversión. 

La dependencia del país se acentuó respecto al 

extranjero, la inversión extranjera acumulada en el gobier-

no de Echeverría para 1976 era de 26,497 millones de dóla--

res, cuando con Díaz Ordaz fué de 9 705 millones. 

Para salir de la crisis económica el 13 de Sep-

tiembre de 1976, el Secretario de Hacienda Mario Ramón hete 

ta, hizo llegar al Fondo Monetario Internacional una carta-

de intención solicitándole la firma de un convenio mediante 

el cual México recibiría dólares de este organismo interna-

cional. En dicha carta de intención no existe ningún recono 

cimiento explícito del gobierno sobre su culpabilidad en di 

cha crisis y señala a factores externos, como la inflación, 

recesión internacional, las alzas de precios externos, en--

tre otras, como las causas del aumento del desequilibrio ex 

terno, 

El Convenio de Facilidad Ampliada con el Fondo-

fue firmado en agosto de 1976 por el gobierno de Echeverría 

y confirmado por el de López Portillo en diciembre del mis-

mo año. Ahí se estipulaba que utilizando la facilidad am- -

pilada, el país contaría con 3 años para restablecer el - -

equilibrio externo e interno de la economía-, 



El préstamo global fué de 1,200 millones de dó-

lares, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Fon-

do Monetario Internacional y la otra mitad por el Departa--

mento del Tesoro  y  la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

Al funci onar el Fondo Monetario Internacional como una espe 

cie de aval Para el país, hubo un Préstamo de 800 millones,  

de dólares procedentes de Europa y otros de menor cuantía,- 

asimismo 	la Banca Internacional se mostró dispuesta a --

renegociar la deuda externa del país. 

El Convenio de Facilidad Ampliada con el Fondo-

exigía reducir el gasto público, bloquear cualquier intento 

de controlar los cambios y de ajustar los salarios, así co-

mo reducir las importaciones productivas y el déficit fis-

cal. 

El programa de estabilización quedaba sujeto a-

las siguientes metas: 

- Un crecimiento económico de 4% en 1976, de 5% 

en 1977, de 6% en 1978 y de 7% en 1979. 

- La formación de capital debía exceder 26% del 

PIB en 1977, de 27% en 1978 y 28% en 1979. La formación pri 

vada de capital debía ser de 14.3% en 1976, de 15% en 1977, 

de 17% en 1978 y de 18% en 1979, en detrimento de la públi-

ca, que pasaría de 8.7% en 1976 a 8% en 1979. 

- El gasto corriente debería disminuir de 25.9% 

del PIB en 1976 a 24.5% en 1979. 

Siguiendo la política de austeridad, el ahorro-

del sector público se incrementaría de 0.5% del PIB en 1976 

a 2.3% en 1977, 4% en 1978 y 5.5% en 1979. 
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Además, el FMI sujetó el uso de los recursos de 

facilidad ampliada al cumplimiento de ciertos topes y res-

tricciones cuantitativas para 1977. Se enumeran a continua- 

ción las de mayor relevancia: 

Las reservas internacionales netas, del Banco-'.  

de México aumentarían en ese año en una medida no inferior - 

al incremento de sus obligaciones en billetes, con relación 

a los saldos existentes al 31 de diciembre de 1976. El cum-

plimiento de estas metas estaría sujeto a verificación tri-

mestral. 

- Los préstamos externos netos al sector públi-

co (incluyendo las instituciones nacionales de crédito, pe-

ro excluyendo al Banco de México) Podían elevar el saldo --

de la deuda pública externa existente al 31 de diciembre de 

1976, incluyendo la deuda con plazo menor de un año en los 

montos y plazos que se enuncian a continuación: 

en más de 1,200 millones de dólares hasta el 31 de marzo--

de 1977; 

en más de 2,100 millones de dólares, hasta el 30 de junio - 

de 1977; 

en más de 2,600 millones de.:dólares, hasta el 31 de diciem-

bre de 1977; 

Además, no se debía.aUmehtarl:empleo total en el sector -

público en más de 2%en1977i178) 

La puesta en marcha de este convenio significó- 
. 

un precio muy duro para el restablecimiento de la economía-

y representó una injerencia abierta en la economía del país, 

por parte de los países industrializados que tienen mayor - 
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capacidad de decisión en el Fondo Monetario Internacional. 

Sobre la naturaleza y política seguida por el̀' 

FMI FM1 conviene hacer las siguientes reflexiones: 

El Fondo Monetario Internacional surge en 1944-

len la conferencia de Bretton•Woods en el mes de julio y fue 

impulsado por los Estados Unidos al fin de la Segunda Gue—

rra Mundial para afirmar ,y consolidar su imperio comercial-

Y financiero, De esa conferencia surgieron el Fondo Moneta-

io Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento (BIRF), mejor conocido como Banco Mun-

dial y sus funciones serían las de "exigir el equilibrio de 

la balanza de pagos de países deficitarios, el uno, y de --

irradiar parte de los dólares que Estados Unidos había cen-

tralizado, el otro. Las misiones de consulta visitarían - - 

anualmente a los países miembros para verificar su salud --

financiera y en caso de visos de insolvencia, exigir-tan de 

ellos la corrección de las variables económicas. Después de 

todo, ambos organismos entrañaban un carácter supranacional 

y estaban legalmente facultados para hacerlos, sin embargo, 

el derecho de veto en las decisiones importantes que adop--

taran siempre los guardó Estados Unidos para sí". (79) 

Como es sabido la mayoría de los países perifé-

ricos (con excepción temporal de algunos países petroleros), 

son deficitarios por naturaleza, Su déficit crónico de la -

balanza comercial se debe en lo fundamental al intercambio-

desigual al que están expuestos, o sea, precios bajos para-

las exportaciones y precios altos para los productos de tec 



eología compleja. Para que la balanza 	esté equili" 
brada, el déficit en cuenta corriente c11.-;,F.T,,sr compensado 

con un suPerévit en la cuenta de captta', 	los obliga 

a importar capitales, o sino los pdidierr zPtar» devaluar 

sus monedas, perder reservas monetar-lal zilimente contra 

er sus economías. La receta tradicJvna' 	I para  resol- 

ver los problemas de desequilibrio 	e —j'miento, es la 

austeridad en el gasto público y en 	7,,:,v7.9  Privado, En- 

la práctica, esta política conduce a 	lización, pe-

ro con un alto nivel de desempleo y 

cero o negativo. 

Los principios del FMI elw :,:dos en la poli 

tica monetarista, quienes hacen una 	sistema de 

libre empresa, olvidando que en la azt'J 	está liquida 

do por la intervención del Estado ar 	es por es 

to que para que una política de aus-r.e- 	-pncione es nece 

sario que los salarios y las util ícale 	_Importen de -- 

acuerdo con las reglas del juego ce 	~a monetarista, 

es decir, que disminuya en términ 	=da en que - - 

avance la desocupación, pero la 	totalmente dife 

rente, los salarios si disminuyen 	llidad no cuan- 

do la actividad económica se contra. 	- ‘'ez responde me 

nos a las condiciones de un mercad: 	:"VO, porque los 

precios son manipulados o manejades 1- 	productores y - 

no son el resultado del libre juegl 	--erta y la deman 

da. 

Horacio Flores de la 
	;-.1 con razón que 



si no disminuyen los salarios y las utilidades, en los tér-

minos planteados, se Pierden los efectos "estabilizadores"-

de  la austeridad, tanto en el gasto público como en el cré- 

dito bancario. Es maspla contracción,de los salarios se  -- 

transformará en un aumento de las'utilidades y la "austeri- 

dad" que se logre en el consumo de los trabajadores se com 

pensara con el aumento en el, consumo no necesario que hacen 

las clases medias y los capitalistas. (80) 

Para finales de 1978 era un hecho la recupera—

ción de algunos aspectos de la economía del país. El PIB --

fué de 6.6, el gasto público aumentó en un 24%, las exporta 

ciones del petróleo, gas y derivados industrializados pasó-

de 7,003 millones de pesos en 1976, a 23,431 en 1977 final-

mente 41,796 en 1978, con tendencia a duplicarse en el si--

guiente año. El déficit en cuenta corriente de la balanza - 

de pagos se redujo considerablemente en 1977, aunque volvió 

a crecer en 1978 y daba señas de persistir en 1979 a pesar-

del rápido incremento de las exportaciones petroleras. La - 

necesidad urgente de créditos se superó y ya en otoño de --

1978 se adelantaron algunos pagos. 

Ahora bien, la recuperación de la economía del-

país ¿es obra del plan de estabilización del Fondo Moneta--

rio Internacional?. Los hechos no parecen indicarlo así, --

efectivamente el aval del FMI contribuyó a que disminuyera-

notablemente la "crisis de confianza" ya que si considera--

mos el acuerdo con el FMI desde una perspectiva política y 

no desde un estrecho punto de vista financiero, parece que 

su cometido principal fue la de otorgar un aval externo di- 



rigido al sector privado y a los bancos internacionales. Du 
rante el peor período del sexenio de Echeverría y la prime 
a fase de López Portillo,  el gobierno mexicano carecía le 

autoridad para celebrar por sí mismo compromisos aceptablqs 
con el sector privado, Sin embargo, los acuerdos con el fon 
do implicaban una aprobación capaz de convencer al más ner- 
vioso propietario de capitales privados, que curiosamente - 
eran capitalistas mexicanos más que banqueros extranjeros, 
Esto permitió que el capital privado volviera 'a ingresar en 
cantidades importantes atraídos por la perspectiva de cre- 
cimiento, lo que ayudó a aliviar la presión del déficit en 
cuenta corriente. 

A pesar de lo anterior, en el gobierno de López 
Portillo existió la disposición de considerar a las exporta 
ciones de petróleo como el sector básico de la economía del 
país, pero sin hacer grandes cambios en el modelo de desa--
rrollo. Los subsidios continuaron a la empresa privada y la 
negativa del ingreso al GATT evidenció la continuidad del 
proteccionismo. 

Después de esta breve revisión sobre el Fondo - 
Monetario Internacional y lo que significó el plan de esta-
bilización a que se sometió el país durante 3 años (1977-
1979), es importante señalar que a últimas fechas se ha-
anunciado la firma de un nuevo convenio con el Fondo, el 
cual analizaremos más adelante. 

Fue el 17 de Agosto de 1982, cuando el Secreta-
rio de Hacienda, Jesús Silva lierzog, en conferencia de pren 
sa, reconociC oficialmente que había pláticas, iniciales 'y - 



que éstas estaban aventajadas. 

Es innegable que la situación actual de la eco- 

°mía del país es crítica y que nos enfrentamos, a una cri- 

sis del mercado mundial. La caída de los precios de varias- 

materias primas que México exporta preferentemente como el 

petróleo, plata, café, etc., provocó que el déficit comer- 

cial creciera enormemente. Sólo por la baja del precio del 

petróleo en 1981, nuestro país perdió o dejó de ganar 7 mil 

millones de dólares y este año la cantidad se calcula en 10 

mil millones de dólares. 

Para subsanar la falta de ingresos, el gobierno 

pidió préstamos a corto plazo que incrementaron la deuda --

que hasta hoy es de 76 mil millones de dólares, de los cua-

les hay vencidos cerca de 10 mil millones de dólares, entre 

amortizaciones y servicios de la deuda, que los bancos mun-

diales acordaron diferir para tres meses más, coincidiendo-

el vencimiento con la iniciación del gobierno del Lic. Mi - 

guel de la Madrid. 

A este hecho contribuyeron las altas tasas de - 

interés, que se elevaron considerablemente durante 1981 y - 

1982, donde predominan las norteamericanas, por lo que atra 

jo en gran medida al capital mexicano y dolarizó enormemen-

te la economía del país. Según el sexto informe de gobierno 

del Lic, José López Portillo existen depositados en bancos-

14,000 millones de dólares sacados del país durante el pre-

sente año, más de 25,000 millones de dólares invertidos en 

inmuebles y bienes raíces en norteamérica y 12,000 millones 

en mex-dólares, o ,sea, los dólares depositados en bancos --

Extranjeros del país. 



Para evitar esta situación- el 

tasas de interés hasta llegar al 55%, encareciendo enorme-

mente elel crédito; devaluó la moneda a principios de año;'es 

tableciendo posteriormente el tipo de cambio variable (Pre-

ferencial, libre y bancario). Aún así, la fuga de capitales 

continuaba, por lo que el Estado decidió estatizar la banca 

privada y establecer el control de cambios generalizado. 

En el mes de agosto del presente año, la Reser- 

va Federal de los Estados Unidos dió a México 1 000 millo-- 

nes de dólares para importación de granos, aparte del prés-
, 

tamo que en junio hicieron varios bancos internacionales --

por 2,500 millones de dólares y el trámite de otros, 1,500-

millones de dólares más. 

Además, en el terreno interno, el Estado redujo 

el gasto público en un 8% durante el presente año, condi-

ción que también exige el FMI para la otorgación de crédi--

tos. 
El Secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog --

anunció oficialmente que el día 9 de noviembre del presente 

año, el gobierno mexicano había firmado la Carta de Inten--

ción con el Fondo Monetario Internacional y que al elevarse 

a rango de Convenio el país recibiría un apoyo financiero - 

de 3,840 millones de dólares, y a la vez abre las puertas - 

para renegociar la deuda externa y obtener nuevos créditos. 

Este documento compromete al gobierno mexicano-

a llevar durante los próximos tres años una política econó-

mica apoyada fundamentalmente en siete puntos: 
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Control del gasto público, de tal manera que-

el déficit financiero no exceda de 8.5% respecto al Produc- 

o loternollnite en 1983. el 5.51 en 1984 y 81;3,5% en .1985. 

Modificación.(debe entenderse eleVación) de- 

precios y tarifas de los Productos y servicios del sector 
, 
público. 

- Restructuración tributaria. 

- La política económica inducirá que el movi-

miento de los salarios esté ligado a objetivos de empleo, 

de protección a los niveles de vida de la clase obrera y de 

su adecuada participación en el crecimiento del ingreso y - 

la productividad. En lo cual se desliza la idea de los evi-. 

dentes topes salariales. 

- La política de precios controlados se maneja-

rá con flexibilidad, con vistas a no desalentar la produc--

ción, el empleo y con el ánimo de propiciar márgenes razona 

bles de utilidades. O sea, aumentarán los precios. 

- Se racionalizarán los subsidios a la produc--

ción y al consumo de tal forma que se orienten a los grupos 

de menores ingresos qu'e se busca proteger de los efectos no 

civos de la inflación. 

- El endeudamiento público externo no excederá-

e 5,000 millones de dólares en 1983. 

Con la firma del presente Convenio el gobierno- 

mexicano inició pláticas con la banca internacional a 	Mi 

de poder renegociar su deuda externa a corto y mediano pla-

zo, que en lo que falta de 1982 y todo 1983, asciende a - -

20,300 millones de dólares, además de que los intereses d 
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la deuda total a pagar en el mismo PerlodO-son-de 12  01:m 

11ones de dólares. - 

Asimismo, con el-apoyo del Fondo Monetarió In 

ternacional el pais .reqibirá:a finaleS de  .noiembre  del/ pre 

senté año, mil millones de dóllreS. del Banco Internacional-

de Pagos y mil millones de dólares-de créditos de la -banca7 

internacional. 

Es la cuarta ocasión que México vuelve :a recu--

rrir al respaldo del Fondo Monetario Internacional, debido-

a la crítica situación económica que guarda el país, la pri 

mera fue en 1959, la segunda en 1961 y la tercera en 1976. 

Con la firma del presente Convenio y con los --

programas de ajuste integral de la política económica, el-

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado buscará la restructuración 

de la deuda externa, una vez que se definan los lineamien--

tos fundamentales de la próxima administración. 
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4,7 	PERSPECTIVAS PARA EL SEXENIO 1982 	1988. 

Uno de los problemas más importantes, que hemos 

Planteado en el capitulo, es la falta de continuidad de los 

Planes Y Programas presentados Oar los distintos gobiernos-

emanados de la Revolución para el desarrollo del pais, 

Ahora bien,los distintos planes presentados 

por los partidos políticos para el sexenio 1982-1988, el 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente electo de Méxi 

co para este período, anteriormente Secretario de Programa-

ción y Presupuesto en el presente sexenio, ha presentado un 

plan que pretende dar continuidad a los distintos planes y 

programas para la planeación del desarrollo iniciados por - 

el Presidente José López Portillo, tomando las medidas nece 

sarias debido a la situación económica actual del país. 

Así, el próximo Plan Nacional de Desarrollo, pa 

ra el sexenio 82-88 presentado por el Lic. Miguel De la Ma-

drid H., establecerá un Sistema Nacional de Planeación Demo 

crático, para hacer frente a la crisis económica y atender-

las prioridades populares, apoyado en medidas estructurales 

con la rectoría económica del Estado, basado en los princi-

pios constitucionales de economía mixta, buscando una socie 

dad más igualitaria, de la descentralización de la vida na-

cional y de una política de desarrollo con empleo y combate 

frontal a la inflación. 

Los lineamientos del plan y los programas serán 

la base de los proyectos de presupuesto y de la ley de in--

gresos que se presenta al Congreso de la Unión. 

Dentro del Sector Agropecuario se obliga a un - 



9ran esfUerzo:de desarrollo agrícola, ganadero, forestal y 

pesquerol  avanzandO a la aplicación de la reforma agraria 

Integral, ne sól9 definie9do con certeza la tenencia de la--

tierrwi'sinO1119alldounpapel.'iMportane,.'elmejoramientw:-

del nivel de vida de la población'rural, así como la Cons--': 

trucc.ión dela infraestructuranecesaria para llevar o - ho 

los. grandes objetivos y metas del desarrollo del sector. 

La planeación dentro del agro, reorientará los-

sistemas de comercialización de los productos básicos, radi 

cando la ineficienciá y la falta de coordinación. 

Durante su campaña el Lic. Miguel De la Madrid, 

ha pugnado por una lucha sistemática para abatir la desi- --

gualdad en el campo, no puede seguir existiendo la margina—

ción en el campo, porque es el agro la fuente que deberá pro 

ducir los satisfactores a las necesidades más Urgentes de --

nuestra población. 

Enunció que habrá simplificaciones en la legisla 

ción y procedimientos agrarios, además de prometer ampliar - 

y mejorar la infraestructura rural, ampliar responsablemente 

la frontera agrícola con respecto a la vocación del pueblo,-

dar asistencia técnica y mejorar la calidad de los servicios 

públicos, manejar con eficacia y honradez el crédito y el se 

guro agrícola, superar el anticuado y 'absoleto sistema de --

abastos y estimular la construcción de la vivienda campesina. 

Ante la actual crisis económica que vive el país, 

el día 25 de mayo de 1982, el Lic. Miguel De la Madrid propu 

so el cambio de ruta en el desarrollo de la nación, que fijó 



en"10S sigUientes,quince Puntds,:definiendoConMlOs:su 

litica económica para la nueva estrategía del desarrollo na 

cional: 

1, a politida de 'desarrollo, reforzará las ba- ‹ 

ses sociales del Estado, la  viabilidad y la eficacia de 

nuestras instituciones Y valores, y el,funcionamiento del 

gobierno y de la economía para satisfacer las necesidades 

de la sociedad. 

2. El desarrollo ha de considerar los respaldos 

sociales y el contexto internacional pero lo más importan-

te, ha de poner en marcha la energía y el trabajo organiza-

do de todos los mexicanos. 

3. Se afirman los principios constitucionales - 

de rectoría del Estado, de economía mixta y de libertades -•  

económicas, con pleno respeto de las normas que nos rigen. 

4. Al sector público le corresponde la recto- - 

ría, orientación, regulación y fomento del conjunto, así 

como la responsabilidad de fijar la estrategia global y las 

normas para cada uno de los sectores, garantizando que to-

dos se sujeten a las modalidades que dicte el interés públi 

CO. 
5. En el sistema financiero el Estado seguirá 

teniendo una participación fundamental a través de sus ins-

tituciones nacionales de crédito, y mediante una regulación 

firme de la banca mixta, que permita canalizar el crédito - 

hacia las prioridades nacionales. 

6. En la industria básica se buscará concentrar 

la participación estatal en las áreas que sean efectivamen- 
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te estratégicas y posibilidad de reorganizar los sectores - 

industriales decisivos. 

7. Se fortalecerán los mecanismos de regulación 

del sistema nacional de abastos populares, para favorecer - 

al9s.sectOres mál necesitados, 

8, En el sector privado se pondrá particular én 

fesis en la participaCión de la pequeña'y mediana empresa. 

9. Frente a la gran empresa 41abrán de regularse 

adecuadamente los prácticos monopolios. 

10. Será promovidó el razonamiento de la legisla 

ción económica, que en varios sectores es obsoleto e inade-

cuada para el desarrollo. 

11. En cuanto al sector social, será fortalecido 

con firmeza mediante formas de tenencia y organización cam-

pesina que permitan crear mayores unidades de producción y 

aumentar su participación en la distribución, comercializa-

ción e industrialización inmediata. Con organización, será-

superado el minifundismo ejidal y de la propiedad priyada. 

12. La política de desarrollo busca reorganizar 

el esfuerzo productivo y distributivo, para evitar incurrir 

en los pares y sigas de la economía, en el exceso de acele-

ración y en el freno brusco. En el exceso, también, de la - 

política que nos saque en definitiva del costoso sube y ba-

ja que tanto perjudica a las mayorías y al poder'negociador 

de México en el exterior. 

13. La estrategia propuesta vinculará, efectiva 

mente, un programa de corto plazo contra la inflación, la -

insuficiencia de divisas y la inestabilidad cambiaria, los-

riesgos de recesión y desempleo. 
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14. El Principio de realismo económico como ba-

se de la estrategia del desarrollo social, significará ple-

na conciencia de las demandas sociales frente a los recur-- 

os disPnnibles' 

15. En este momento se Pueden definir tres obje 

tivos generales que guiarán la estrategia inicial: abatir - 

la inflación y la inestabilidad cambiaria, Defender la acta 

vidad económica y el empleo, Y, actuar simultáneamente en 

los 9randes problemas estructurales  del desarrollo mexicano, 



NCLUSIONES 

Primera. La Revolución de 1917 asignó al poder público 

nuevo papel al constituirlo como el principal promotor e fin 

Pulser del desarro/1°  "sad° en  1" princiPi°s constitucio- 
nales de economía mixta. Esta participación se afianza a --

partir de los años 30' donde el Estado, que se habla carac-
terizado por responder a acciones coyuntales, se convierte-

en ejecutor de las transformaciones sociales y como el - 

principal regulador de las actividades económicas. 

Segunda. El régimen cardenista avanza en el cumplimiento de 

la Reforma Agraria implementando programas y lineamientos -

bajo la responsabilidad del Estado, y con ello la extensión 

del mercado interno, al desarrollar un amplio aparato credi 

ticio y financiero, estimulando la construcción y amplia- - 

ción de grandes obras de infraestructura, medios de comuni-

cación, obras de riego, etc. En este período se incorpora a 

los trabajadores y peones de las haciendas al derecho de --

ser dotados. Este proceso permite incorporar a la población 

ejidal a la nueva dinámica y convertirlo en la fuente abas-

tecedora del mercado interno, al surtir de granos básicos a 

la población y facilitar materias primas a la industria. 

Tercera. El modelo de desarrollo adoptado hacia 1940 asignó 

a la agricultura determinadas funciones: 

En primer término, la generación de productos susceptibles 

de industrializarse o sea materias primas, tanto para el --

mercado interno como para el internacional; así mismo como-

abastecedora de productos de primera necesidad. 

En segundo término, la obtención de excedentes agropecua- - 
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dos exportables con el fin de financiar con las divisas ob 

tenidas la importación de bienes de capital. 

Cuarta, 	auge de las obras públicas fomentadas por el. Es-

tado, así como las exigencias industriales, mineras y agrí-

colas, se resolvieron por medio de inversiones públicas fi-

nanciadas por recursos internos .y con la ayuda de créditos-

externos, Provocando que el gasto federal se incrementara -

rápidamente,esto convierte al endeudamiento en un importan 

te impulsor de la intervención estatal en la economía, no - 

obstante la deficiencia de una política fiscal acorde con - 

el grado de crecimiento de desarrollo ya que hasta 1946 si- 

guió existiendo la estructura tributaria tradicional basada 

en impuestos indirectos de tipo alcabalatorio e impuestos - 

al comercio exterior, esto originaba poca recaudación y en-

torpecían la actividad económica. 

Quinta. El modelo de desarrollo adoptado en la década de --

los 40' son factores decisivos que han configurado la cri--

sis económica que actualmente sufre el país y que se ha ma-

nifestado en un proceso inflacionario, un estancamiento pro 

ductivo y en un desequilibrio externo creciente, así como -

en el incremento de la deuda externa, procesos que han de__ 

sencadenado en las recientes devaluaciones de nuestra mone-

da. 

Sexta. El Estado con el marco constitucional que legitima - 

la facultad y obligación de planear el desarrollo económico 

y social, basado en la propiedad de las tierras y aguas co-

rresponden originariamente a la Nación, como forma en que - 
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se manifiesta el Estado,,regulando el aprovechamiento de .-

lbs recursos  naturales  tal, y como lo establece el articulo-

27 constitucional, así la intervención del Estado en la eco 

nomia nacional se ha llevado a efecto, Principalmente, por-

los instrumentos tque posee el Poder Ejecutivo convirtiéndo-

se en el rinciPal Promotor del desarrollo, esto es, basado 

en políticas monetarias, fiscal, inversiones públicas, agro 

pecuarias, de comercio exterior, energéticos, industrial, 

forestal, de precios, etc. 

SéOtima El sector agrario de la economía mexicana se ha ca 

racterizado históricamente, en la etapa post-revoluciona-

ria, por un proceso de polarización creciente que mantiene-

por una parte un grupo de agricultores con la enorme mayo--

ría de las tierras de riego,lalmayor parte de los medios de 

producción agrícola y un abastecimiento permanente de mano 

de obra barata y temporal, Este sector ha monopolizado el - 

abastecimiento del mercado externo y la fracción más impor-

tante del mercado interno o sea, la demanda que genera los-

estratos medios y altos de la sociedad. Este sector dispone 

además de todo el apoyo oficial en lo que respecta tanto al 

crédito, obras de infraestructura e investigación agroeconó 

mica. Junto a ellos un sector agro-comercial y agro-indus--

trial que controla miles de pequeños agricultores refaccio-

nando, comprando y procesando su producción. 

Por otra parte, una gran cantidad de pequeños agricultores-

con tierras casi exclusivamente de temporal. Dichos produc-

tores suministran primordialmente productos básicos destina 

dos a la alimentación popular y al mismo tiempo ofrecen - - 
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posibilidades ínfimas de desarrollo por sus precios bajos , 

Así mismo abastece de mano de obra al mercado de trabajo a 

cambio deiun ingreso, de subsistencia, 

OctaVa. El artículo 27 constitucional establece los tres 

"Pos de tenencia de la tierra y sus limitaciones adqui 

riendo una serie de garantías como las de Propugnar su pro 

pio desarrollo. 

Novena. A partir de 1920 los distintos gobiernos emanados-

de la Revolución, han dictado diversas leyes y medidas de 

acuerdo a los planteamientos socio-económicos lo que ha --

significado la aplicación de una reforma agraria integral, 

basada principalmente con la promulgación de leyes agra- - 

rias que garantizaran la seguridad en la tenencia de la --

tierra así como la obtención de créditos, asistencia téc-

nica e insumos para la producción de los diversos satisfac 

tores. 

Décima. El reparto agrario, la apertura de nuevas tierras-

al cultivo y el auge que trajo consigo el impulso en las - 

obras hidráulicas abrió un nuevo proceso de redistribución 

del ingreso lo cual significó la apertura de nuevos nive--

les de inversión así como la diversificaCión de la produc 

ción, por lo que la agricultura se vi() beneficiada con la-

incorporación de nueva tecnología concentrada principalmen 

te en las áreas de riego. 

Décima Primera. Durante el período de 1940 hasta 1965 la - 

. agricultura mexicana cumplió satisfactoriamente las fundo 

nes que le había asignado el desarrollo del país. Así, du- 
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rante 25 años la Oferta de Productos agrícolas crece más --

rápido que la Población, 10  que garantiza el abastecimiento 

del mercado interno que permite mantener casi estancado el 

costo de la vida en las ciudades. Igualmente ese auge agrí-, 
cola permite el desenvolvimiento de exportaciones lo que --
atrae divisas al país, 

Décima Segunda. A partir de mediados de los años sesentas 

el llamado "milagro mexicano" encuentra sus límites de de--

senvolvimiento al caer el ritmo de crecimiento de la agri-

cultura de 8.2% que se mantuvo en el periodo 1945-1955; -- 

3.9% de 1955 a 1965 y posteriormente a 1.2% de 1965 a 1970, 

Esto como consecuencia de la disminución de la tierra incor 

porada al cultivo y el, incremento en el costo por hectárea-

irrigada. 

El problema anterior lo constituyó la disminución de la pro 

ducción de granos básicos ya que el ritmo de crecimiento ba 

jó drásticamente, mientras que el de los productos de expor 

tación mantuvo niveles significativos de crecimiento. Esto-

aunado a que a partir de 1965 el ritmo de crecimiento de la 

población crece más rápido que la producción agrícola, por-

lo que el Estado se vé en lai necesidad de importar granos -

para abastecer el mercado interno. 

Dicha situación encaminó al sector agrícola a una situación 

crítica que se proyectó en toda la economía al dejar de cum 

plir la agricultura con las funciones que le asignaba el mo 

delo de desarrollo y por el contrario convertirse en una --

traba de éste, lo que contribuyó a agravar la balanza comer 

cial. 



Décima Tercera, Durante su sexenio el Lic. Luis Echeverrla, 

dicté diversas leyes encaminadas a promover el desarrollo - 

,del país, asimismo creó nuevas instituciones para enfrentar 

se a la crisis  del sector agropecuario Producto de la calda 

del ritmo de crecimiento agrícola, esto como consecuencia--

de la descapitalizacién del campo y la Pérdida del auge 'de-

la infraestructura hidráulica, lo que ocasiona que el Esta-

do se avoque a tomar nuevas medidas, como reafirmar y forta 

lecer las formas de tenencia de la tierra, así como se faci 

Maria la canalización de recursos de capital y se fomenta 

ría la organización de los productores para la producción,- 

su sola enumeración dá idea de la intención del régimen; 

sin embargo, encontró sus límites producto de la crisis de 

sus fuentes de ingresos, la carga tributaria y el endeuda-- 

miento. 

Décima Cuarta. El rápido crecimiento de los ingresOs presu-

puestales fue insuficiente para financiar el desarrollo a - 

través del gasto público, lo que ocasionó nuevos endeuda- - 

mientos con la banca privada e internacional, ante la impo-

sibilidad de aumentar sus exportaciones. 

Décima Quinta. Durante el período de 1976-82 la planeación - 

• del desarrollo se convierte en una necesidad ineludible de 

gobierno, es así, como el Lie, José López Portillo a raíz - 

de la reforma administrativa implantada durante su régimen, 

dicta diversos planes de desarrollo por lo que la planea- - 

ción no sólo a nivel nacional adquiere una importancia vi -

tal sino a nivel sectorial, estatal y regional. Todo esto,-

se afianza en el Plan Global de Desarrollo 1978-1982 lo que 

permite fijar objetivos y metas, determinando estrategias - 



y prioridades de desarrollo 

Asi, se ha ./enido consolidando un Sistema Nacional de Pla,M; 

neaClón:paradefinir estos objetivos,fortaleciendo los - 

principios OMItitucionáles de eConomfamixtai, eljedéra,  

lismo con la3Jarticipación tanto a,niv.eljederal,:estatal 

iilúnicioal,a través de los convenios únicos ,I de coordtrla'cióN 
así como por lOs sectores soCial 	'Pri.siado 

0écima Sexta El Sistema Alimentario Mexicano y la Ley de .7. 

Fomento AgropecUario manifiestan un esfuerzo más del Estado, 

tanto para enfrentar a la. crisis económica actual como para 

la producción así como proporcionándoles créditos, asisten-

cia técnica o insumos. 

Décima Séptima. El presente régimen atravieza por una crítj 

ca situación económica producto de factores externos e 

ternos, lo que ha ocasionado que la deuda externa se incre-

mentara a un ritmo más acelerado. Así el Estado ha tenido - 

que recurrir al Fondó Monetario Internacional para renego--

ciar el pago de dicha deuda y la otorgación de nuevos crédi 

tos. 

Décima Octava. Con la firma del nuevo convenio con el Fondo 

Monetario Internacional, se abren nuevas perspectivas para-

el ajuste de la política económica que estará acorde con --

los nuevos planteamientos propuestos por el Lic. Miguel De-

la Madrid. 
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