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INTRODUCCION 

Es característico de los sistemas capitalistas dependientes 

y subordinados a los países centros, la existencia de una -

agricultura atrasada y con muchas limitantes, que llega a -

constituirse, en lugar de una base sólida para un desarro-

llo industrial, en un cuello de botella para dicho desarro-

llo. 

La crisis general del sistema capitalista se agudiza en los 

países dependientes, pero toma características dramáticas -

en la agricultura, puesto que el estancamiento de este sec-

tor puede llegar a significar la carencia absoluta de ali-

mentos, el estancamiento de la inversión y el paro en la --

industria. 

La autosuficiencia en la producción de alimentos, disminui-

rá la dependencia del exterior, la capacidad de abasteci---

miento a la industria la hará incrementar su capacidad y --

una buena producción de artículos de exportación le propor-

cionará las divisas necesarias para sostener y ampliar la -

producción industrial que depende de maquinaria e insumos -

importados. 

Algo muy importante y que determinará la autonomía de la --

economía será la producción de bienes de producción y el --

desarrollo de una tecnología propia. 

Lo anterior no podrá lograrse sin un desarrollo integral de 

la fuerza de trabajo y en el caso de la agricultura, esto - 

significa el desarrollo integral de las fuerzas productivas 

del campo (conocimiento, comprensión y capacidad de aporta-

ción para la superación de la técnica de producción y el --

inerementG de la productividad, accesü a la cultura en gene 
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ral, facilidades y motivación para su organización y capaci-

tación) esto es indispensable si se quiere que el crecimien-

to de la agricultura sea elevado y sostenido. 

Este trabajo propone el análisis de los principales hechos -

históricos que han sido parte del proceso de la agricultura, 

analizar que vías de desarrollo se han intentado, en qué con 

diciones históricas, cuáles han sido o son los límites de --

estos intentos de desarrollo, cuáles han sido en el caso con 

creto de México, que efectos tuvo la implementación de los-

ejidos colectivos, la parcelación de ellos, por qué se llevó 

a cabo y cuáles fueron los resultados de la revolución ver--

de, cuál fué el papel de la agricultura en el período estabi 

lizador, por qué se produjo la crisis en la agricultura y --

cuál es la tendencia de las principales medidas que se están 

llevando a cabo para superar dicha crisis agrícola. 

¿Bajo qué forma económica funciona la agricultura? ¿cuáles -

son las leyes que la regulan ? ¿que proponen las teorías de-

sarrollistas? y después del análisis de estas y otras varia-

bles, proponer una vía que sirva de base para el desarrollo 

en el sector agrícola, que proponga soluciones para una ele-

vación de la productividad y de la producción, para un mejor 

método distributivo, para un reparto más justo do los ingre-

sos, para incentivar la inversión y provocar la capitaliza—

ción, para capacitar y organizar al campesino. 

Todo esto debe realizarse dentro de un marco nacionalista -

que disminuya la dependencia de nuestro país. 



CAPITULO I 

CONCEPTOS IMPORTANTES PARA DELINEAR EL PERFIL DESCRIPTIVO 

DE LAS ETAPAS HISTORICAS DE LA AGRICULTURA EN EL DESARRO-

LLO DEL CAPITALISMO EN MEXICO. 

1.1 Períodos del desarrollo capitalista en México. 

Para la descripción de las etapas económicas de la agricul-

tura, lo más importante es determinar los períodos en que 

se divide el desarrollo capitalista en México, en este estu 

dio y dado que se considera que la agricultura es un efecto 

de lo que sucede en la economía en general, se tomará como 

base el esquema que han presentado Rolando Cordera y Clemen 

te Ruiz Durán (1) economistas mexicanos, ya que se conside-

ra que las hipótesis sobre el carácter, naturaleza, edad y 

ritmo del proceso que dichos economistas formulan para de -

terminar su periodización, coinciden en los puntos básicos 

con las hipótesis que sostiene el presente estudio. 

Dicha periodización es la siguiente: 

A Transición al Capitalismo (1860-1940) 

1) Desde el lanzamiento del proyecto liberal para la or 
ganización capitalista en México, hasta su consuma - 
ción oligárquica-primario-dependiente (1860-1910). 

2) ha quiebra del modelo liberal-oligárquico, la reías - 
tructuración del Estado y del Sistema Político, la 

(I) kelando 	y Clem.ehtu huíz Dután."Esema de periodización del de-
Isarrollu cavitlista eh Méxic‹:. Notas. levilita lnvestiqación Económica 
1953, julio-eidieldire d& FM3. pp.13-62, 



4 

definición de los limites nacionales de desarrollo 

capitalista y las reformas socio económicas de los 

años treinta (1920-1934-1940) 

B La primera acumulación industrial (1940-1954) 

C 	La transición al des arrollo oligop6lico (1955-1961) 

D El desarrollo oligop6lico (1962-1980) 

1.2 Denominación de las etapas económicas en la agricultura 

y su situación dentro de los periodos de desarrollo ca-

pitalista. 

Dentro de cada periodo y como consecuencia de las condicio-

nes económicas que los caracterizan, en la agricultura se 

dan las siguientes etapas: 

A. 

PERIODOS ETAPAS DE LA AGRICULTURA EN 

Transición al capita- 

lismo 	(1860-1940) 

1) 

2) 

MEXICO 

Porfirista 	(1876-1910) 

De la Revolución Mexica 

na 	(1911-1933) 

3) Cardenista 	(1934-1940) 

13, La primera acumulación 

industrial 	(1940-1954) 4) De la Revolución Verde, 

(1940-1960) 

C,  La transición al desa-

rrollo oligop6lico, 

(1955-1911) 

Contieda modelo de la Re 

volución Verde 

D,  El desarrollo olíqopl- 

tico 	(1962-1980 

5) El periodo estabiliza - 

dor 	(1960-1910 

6) Fxbeverrtsta 1970-1976 

7) hopezportill4sta 1977-1982 
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1,3 INTERELAC1ON DE LOS PERIODOS DEL DESARROLLO CAPITALISTA 

EN MEXrCO Y LAS ETAPAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA. 

A. Transición del Capitalismo (1960-1940) 

El pensamiento liberal clásico de este período fue el punto 

básico para el proyecto de organización capitalista en Méxi-

co. Los liberales influidos por la Constitución de los Esta 

dos Unidos, buscaron un gobierno federal que tuviera cierto 

grado de ingerencia en la economía, hiciera del sector priva 

do el motor principal para impulsar el crecimiento económico, 

demandaron la abolición de las restricciones y la libertad, 

no solo del comercio interno, sino también para el comercio 

exterior. Suponían que el desarrollo se produciría espontá-

neamente una vez que se dictaran las medidas para estimular 

a los capitalistas nacionales y extranjeros en la minería, 

la agricultura y los transportes; una vez que se otorgaran 

ventajosas concesionefry subvenciones Sobre todo a empresas 

ferroviarias y navieras y el Estado se limitara a arbitrar 

ciertos conflictos y ofrecer seguridades y garantías a la 

actividad económica, la tierra y la riqueza quedó en poder 

de pocas manos y ésto llevó a las masas desposeídas a una 

explosión de violencia. 

En esta explosión de violencia, los campesinos desposeídos 

de sus tierras, explotados sin piedad y envilecidos, sumi-

dos en la ignorancia mas degradante fueron manifestando su 

inconformidad, en forma parcial y localizada primero, que 

fue extendiéndose conforme se acercaba el fin del porfirte 

mo y en estas condiciones estuvieron listos para conformar 

el ejército revolucionario de Zapata y Francisco Villa, 

hl este' 91.ockide transición al capitalismo se dan tres 



En este período de transición al capitalismo se dan tres 

etapas diferentes en la agricultura. 

lo. PORFIRISTA. 

A pesar de la enorme cantidad de inversión extranjera, el 

capital no llega a la agricultura. Los medios de transporte 

no unen las unidades de producción agrícola ni entre sí, ni 

con los lugares donde podrían realizarse los productos. 

La integración de la agricultura al capitalismo se realiza 

de varias formas: 

1. Aporta el mercado de trabajo, pues al concentrarse las 

tierras en poder de una minoría, la mayor parte de la pobla 

ción campesina queda sólo con su fuerza de trabajo, lista 

para ser contratada por el capital nacional e internacional. 

2. Una parte de los terratenientes se convierten en empresa.  

ríos, explotan extensiva e intensivamente las grandes exten 

siones de tierra que logran concentrar, emplean mano de obra 

asalariada, producen para la exportación e introducen téc - 

nicas en el proceso productivo. 

La otra parte de los terratenientes consideran sus grandes 

extensiones de tierra como un motivo de distinción solamen-

te, producen para el mercado interno, para la subsistencia, 

se resisten a invertir y a introducir innovaciones tecnoló-

gicas. 

El excedente que se genera en las explotaciones controladas 

por los terretenientes, la mayor parte, se emplea en el con 

sumo suntuario y los propietarios más dinámicos, lo invier- 
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ten en otras ramas de la economía mas redituables. 

Así, desde el inicio de su incorporación al sistema capita-

lista, las grandes empresas no se interesan por la capita - 

lización del campo. 

2o. DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Con la Revolución Mexicana se quiebra el modelo liberal olí 

gárquico, se reestructura el sistema político. Con la pro-

mulgación de la Constitución de 1917 se conforma la nueva 

estructura jurídica del país. Dentro de esta Constitución, 

el Artículo 27 no solo incorpora los objetivos del movimien 

to campesino, sino también, establece principios de susten-

tación a un orden de cosas para la sociedad en general. 

La lucha por la tierra, es lo más significativo en esta eta 

pa. Villa lucha por un*pedazo de tierra para los campesi-

nos convertidos en peones de hacienda, en tanto que Zapata 

pretende la restitución de las tierras comunales de las que 

fueron despojados los pueblos del sur. Aunque las fuerzas 

revolucionarias triunfan no toman el poder, es la fuerza po 

lítica la que se apodera de él. 

Los logros se institucionalizan y se traduce la lucha por 

la tierra, legalizando tres categorías en la tenencia de la 

tierra en el campo; la ejidal, la privada y la comunal. 

Los gobiernos están obligados a repartir la tierra, pero 

Id política no está delineada para favorecer a los ejidos 

ni a los poblados comunales, sino que pretende la creación 

de un tipo de empresas agrícolas que la concepción pequeña 

burguesa pretende hacer, imitando a las farmer que se es-

taban dando en estados Unidos, es decir, pequeñas empre - 

sas comerciales, basadas en el trabajo familiar. General 
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mente las mujeres se encargaban, además de ayudar ocasional 

mente en las labores agrícolas, sobre todo en las cosechas, 

a realizar lo que se podría considerar una "agroindustria" 

doméstica (fabricación de mantequilla, queso y envase de 

frutas y legumbres. 

3o. LA VIA CARDENISTA. 

Con Cárdenas en la Presidencia, la economía mexicana inicia 

una expansión sin precedentes, con reformas socio-económi - 

cas muy significativas, reflejo también de las inquietudes 

que despertaba el éxito obtenido en Rusia y en otros paises 

en su proceso de construcción del socialismo. 

Durante este gobierno, el programa agrario ya jurídicamente 

institucionalizado, alcanza su fase práctica y programática 

más importante: el reparto masivo de tierra. 

Este reparto es importante, tanto por su cantidad como por 

las políticas con las que se trató de implementar. 

El resultado fue la creación de un importante sector nuevo 

dentro de la agricultura mexicana, un sistema de pequeñas 

granjas comerciales y un numero limitado de grandes empre-

840 cooperativas, 

Pronto, el trabajo colectivo de dichas empresas demostró 

su vitalidad y así contribuyeron en forma importante el 

PIB agrícola, demostrindose que su productividad era lige-

ramente mayor que la de las empresas privadas. 

0, La  Primera  Acumulación  Industrial (1940-1954) 
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De 1940 a 1954 se afirma la dominación capitalista a través 

de la irrupción de las manufacturas como forma predominante 

de la producción material. 

Aparte de la importancia que en esta fase tiene la pequeña 

y mediana empresa nacional, destacan en estos años, el rápi 

do crecimiento de los precios y lo poco significativo que 

en promedio es el déficit externo. 

4o. LA ETAPA DE LA REVOLUCION VERDE . 

En la agricultura se da un viraje violento, se revierte el 

modelo no capitalista que se intentaba y con la parcelación 

de los ejidos y la revolución verde se dan dos efectos contra 

dictorios: 

PRIMERO. La decisión del Gobierno Mexicano de importar tec 

nología agrícola, se formalizó en 1943 al firmar con la fun 

dación Rockefeller un programa conjunto de investigaciones 

genéticas para producir variedades de semilla con altos ren 

dimientos. 

SEGUNDO. La política de parcelación de los ejidos. 

El primero logra un incremento en el volumen de producción 

que sirvió de baso a la expansión de la industria, pero es-

te paquete tecnológico se aplicó a pocas empresas, pues su 

costo y aplicación misma, se incluye fertilizantes químicos, 

insecticidas, suministro de humedad del suelo en cantidades 

precisas y en momentos específicos, hace que dicho paquete 

sea inaccesible para la mayoría de los campesinos de Mdxl- 

co. 
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Lo anterior y la parcelación de los ejidos, genera una gran 

masa campesina que desde entonces subsiste en tierras de tem 

poral, sin derecho al agua, a la técnica, a la educación y 

al más elemental derecho humano. 

C. La transición al Desarrollo Oligopólico (1955-1961)  

Es la etapa en que se definen los tumbos del desarrollo pos 

terior. Hace su aparición la gran empresa oligopólica y 

los capitales nacionales se asocian vigorosamente al capital 

trasnacional. 

Se da un cambio de estructura en la producción industrial, 

comienzan a elaborarse mercancías de consumo duradero y des 

ciende la producción de las manufacturas ligeras, en perjui 

cío de las mayorías, ya que estas últimas mercancías son 

principalmente de consumo masivo popular. 

También se da una lucha entre el Estado y los trabajadores, 

cuyo resultado es la institucionalización de la lucha obre-

ra, medio por el cual se mediatiza, controla, reprime y ena 

jena a la clase trabajadora. 

En la agricultura se afirma el neolatifundismo. Ahora no 

importa tanto la propiedad legal de las tierras, sino la 

apropiación efectiva por medio del capital, 

La legislación no importa, pues los mecanismos de desarro-

llo capitalista en la agricultura son suficientemente capa 

ces para que por la vía de concentración legal e ilegal de 

la tierra, se eliminen los obstáculos que inhiben el proce 

so de acumulación capitalista, 
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Obviamente las ganancias son para el capitalista y el campe 

sino asalariado de sus propias tierras o desposeído comple-

tamente de dilas y de sus instrumentos de trabajo, seguirá 

en su condición de atraso, marginación y pobreza, condición 

que por el tiempo que lleva el campesino en ella, se consi-

dera como un estado de vida tradicional. 

EN ESTA ETAPA CONTINUA EN LA AGRICULTURA EL MODELO 

DE LA REVOLUCION VERDE. 

D. El Desarrollo oligopólico (1962-1980) 

Después de la recesión observada en los primeros años de es 

ta etapa, la economía se recupera y supera el ritmo de cre-

cimiento anterior. 

Se consolida como unidad económica dominante la gran empre-

sa oligopólica, con fuerte presencia trasnacional. 

La producción industrial se afirma hacia el consumo durade-

ro y hasta 1970 el crecimiento económico es acompañado de 

una notable estabilidad de los precios internos, y del ti-

po de cambio. 

La producción pierde dinamismo a partir de 1971. El desa-

rrollo entra en crisis, los precios internos empiezan a su 

bir cada vez més rápido, se ejercen presiones sobre el tipo 

de cambio y en 1976, el puso mexicano sufre su primera leva 

luación (la Oltima había sido en 1954, antes de ponerse en 
práctica las estrategias del desarrollo estabilizador), 

En esta estapa se dan en la agricultura tres modelos dita 

rentes entre si; el generado por el desarrollo estabiliza 
dor, e1 del periodo echeverrista y el del periodo del Pre- 
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sidente López Portillo. 

5o. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

El período más estable desde 1940, está comprendido entre 

1962-1970 y a esa estabilidad se asocia el más alto creci-

miento. 

Sin embargo, el modelo de crecimiento adoptado en México, 

fue conduciendo a la agricultura a una descapitalización 

creciente y a un estado de injusticia social. 

En este período no se pretendió concluir el reparto de la 

tierra e ir al reparto del agua y del capital, buscar la se 

guridad jurídica y social del ejido colectivo y la auténti-

ca pequeña propiedad. 

Contribuyendo las grandes empresas comerciales con una ma - 

yor proporción del PIB, el producto agrícola por habitante, 

durante 1965-1970, decreció 2.1% en promedio. 

Según la política económica que prevaleció en este período, 

no convenía al país fomentar la producción de productos 

tradicionales que se exportaban con pérdida, pues los pre-

cios internacionales eran inferiores a los de garantía así 

tanto la inversión pública como los agricultores eficientes 

se inclinaban por cultivos mAs rentables. La mAs elevada 

productividad se concentraba en el sector comercial y el 

sector tradicional se constituía en exportador masivo de 

mano de obra excedente a la ciudad, que al no ser absorvi-

da, cumplía su papel de reserva; necesario para mantener 

estable y comprimido el salario de los obreros, 

Al mismo tiempo, el campo be deseapitalizaba transfiriendo 
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excedentes hacia otros sectores a través del mecanismo de 

los precios, los salarios, la banca, el sistema fiscal y el 

comercio exterior, constituyéndose así en el apoyo fundamen 

tal del modelo de desarrollo adoptado, que consideraba su 

eje al crecimiento industrial. 

6o. LA ETAPA ECHEVERRISTA  . 

De acuerdo a los objetivos propuestos y a las políticas y 

disposiciones diseñadas para alcanzarlos, se puede afirmar 

que el Estado, conjugó durante el período echeverrista, un 

conjunto de esfuerzos en lo político y en lo financiero 

sin precedentes en las últimas décadas de la historia agra-

ria del país. 

Se incrementó sustancialmente la inversión pública al campo, 

la cual había venido sufriendo un rezago continuo durante 15 

años previos. 

La estrategia agraria del régimen echeverrista pareció sen-

tar las bases para una recuperación de la producción y abrir 

cauces para atenuar las tensiones sociales. 

Sin embargo, después de concluido el sexenio, la crisis en 

la producción se agudizó y lo mismo sucedió con los conflic 

tos sociales y políticos. 

Desde esta etapa hasta el presento, la crisis nacional re-

coge y amplifica los desequilibrios que provienen del mer-

cado mundial: la inestabilidad monetaria internacional, la 
crisis energética, la crisis alimentaria y una profunda re 
cesión. 
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7o.  LA ETAPA  LOPEZPORTILLISTA. 

Es este gobierno el que intenta crear y hacer funcionar un 

Sistema Nacional de Planeación; la situación y perspectivas 

de la economía nacional son analizadas, para derivar median 

te ese diagnóstico, la política económica nacional. 

Dicha política se encuentra delineada en el.Plan Global de 

Desarrollo, que define los objetivos prioritarios para un 

desarrollo económico sostenido del país, así como un conjun 

to de estrategias y acciones tendientes a lograrlos. 

Dentro de esta política de desarrollo, el Sector Agropecua-

rio, juega un papel de importancia estratégica. La políti-

ca específica para dicho sector, está contenida en el Plan 

Nacional Agropecuario y Forestal que contiene los objeti -

vos específicos del desarrollo agropecuario. 

Sin embargo, lo más discutido es el Sistema Alimentario Me 

xicano (SAM), estrategia intersectorial del Gobierno Fede-

ral para impulsar la producción agropecuaria, proporcionan 

do mínimos de bienestar a la población campesina. 

Tanta importancia política se da al sector. agropecuario, 

que hay otros Programas de Desarrollo Rural que el Gobier-

no Federal ha propiciado y los cuales se encuentran cum -

pitando también funciones especificas, Ellos son; Progra-

ma de Inversiones Pdblicas para el Desarrollo Rural (PIDER), 

Programa para el Desarrollo Rural del Trópico Hémedo 

(PROPhRITH), Coordinación General del Plan Nacional de Zo-

nas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y Programa 

Nacional de Apoyo a la Agricultura de Temporal (PLANAT), 

Los objetivos generales de los Programas de Desarrollo 
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Rural son: 

Incrementar la oferta de bienes agropecuarios. 

Incrementar la productividad. 

Generación de empleo. 

Mejorar las condiciones de vida del campesino para lo-

grar que el mismo tenga mayor bienestar, atendiendo prin 

cipalmente los renglones de: 

Salud 

- Educación 

Vivienda. 

14. VARIABLES A ANALIZAR  DENTRO DE CADA MODELO. 

A continuación se analizarán las variables que más infle -

yen en los modelos económicos: 

a) Inversión 

b) Tenencia de la tierra. 

c) Estructura productiva 

d) Recursos humanos 

e) Ingreso. 

a) Inversión. 

En el esquema de reproducción del capital, la acumulación 

tiene el papel primordial. La inversión es el motor de la 

acumulación, 

El capital se incorpora a la tierra de dos maneras: 
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- En forma transitoria como ocurre cuando se invierte en 

abonos, fertilizantes, semillas mejoradas, mano de obra asa 

lariada, etc. 

- En forma permanente, como es el caso de los canales de 

desaguo, las obras de irrigación, los desmontes, los edifi-

cios de explotación, etc. 

1. Inversión privada 

El capitalista invierte en la agricultura, no para obtener 

medios de subsistencia, sino para obtener la ganancia media 

que desea para su capital. Utiliza la tierra para la pro-

ducción de mercancías. 

No es necesario que esté ligado, familiarizado o con expe - 

riencia en las labores agrícolas, pues generalmente funge 

como administrador de los recursos. 

El capital variable será el que produzca y su productivi -

dad será mayor que si esa misma mano de obra contratada a 

muy bajo salario cultivara sus propias tierras, ya que ade 

más de presión y vigilancia, el obrero agrícola empleará 

insumos mejorados, a los cuales no tiene acceso por si s6 

lo, utilizará técnicas de producción y maquinaria (recuér 

dese que la maquinaria es un producto de trabajo pasado 

integrado alU por el obrero social pasado y el trabajo 

vivo del obrero actual integrará a la producción agrícola 

para la cual ha sido contratado por el capitalista, para 

generarle ganancias. 

Generalmente el capitalista utilizara la forma transito-

ria de inversi6n, la inversi6ri en forma permanente la de 
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jará al Gobierno. 

Se inclinará por los cultivos más redituables, sin importar 

le que sean perjudiciales a la tierra. No le importará la 

recuperación de tierras por medio de la rotación de culti - 

vosg etc., no se preocupará por atender las necesidades prio 

ritarias de la población, pues el capitalista, ya sea que 

invierta en forma permanente o transitoria, trabajará la 

tierra hasta agotarla y una vez logrado ésto, la dejará por 

otras tierras que representen mayor ganancia. 

En lo que se refiere a los pequeños propietarios, su organi 

zación de trabajo es familiar. La unidad de producción, 

proporciona simultáneamente tierra, trabajo, capital y no 

divide el valor creado en el proceso productivo en: renta, 

ganancia y salarios. No contrata, salvo en raras ocasiones, 

mano de obra asalariada. Se produce fundamentalmente para 

el consumo. Hay excedentes, pero no hay acumulación, en 

el mejor de los casos, sólo reposición de capital. 

2. Inversión Pdblica.' 

Después de la primera crisis general del capitalismo (1929) 

que empieza a superarse en 1933-1934, el Estado Mexicano 

comienza a consolidarse y uno de los principales problemas 

a que se enfrenta es el estancamiento de la economía, efec 

to de muchos años de luchas intestinas, cuyo periodo más 

cruento es 1910-1917 y agudizada dicha paralización econ6 

mica por la citada crisis mundial, 

En la ciudad, la inversión en obras pOhlicas disminuía el 

desempleo e incentivaba la inversión en otros sectores de 

la economía, 
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El campo y los campesinos eran los que más daño estaban su-

friendo, la situación era más desesperada, por lo que el Es-

tado empezó a ocuparse de este sector. 

Para responder a la presión social del campesino, continuó 

el reparto de tierras e hizo del crédito un instrumento que 

idealmente hablando debía estar al alcance de todos los pro.  

ductores agrícolas, por otro lado, y ésto es lo más impor - 

tante, se incentivaba a los capitalistas para que invirtie-

ran en el campo, creando el Estado la infraestructura indis-

pensable para que las tierras produjeran más y mejor (pre - 

sas, canales de riego, ele.) de esta manera, se hacían más 

redituables los cultivos. 

3. Crédito:  

'Planeado como un instrumento de la política económica para 

lograr la capitalización de los productores, resultó ser un 

acelerador de la polarización de las empresas agrícolas, 

pues los capitalistas al tener acceso fácil a dinero barato, 

utilizan el crédito para sus inversiones en el campo y sus 

recursos,asf.como las ganancias que obtienen,los invierten 

en empresas industriales, financieras o comerciales donde 

es más alta la tasa de ganancia y más rápida la rotación 

del capital; en cambio los campesinos pobres, por su fal-

ta de recursos y por su ignorancia, no tienen acceso al 

crédito y sólo pueden recurrir al financiamiento no insti,  

tucional. 

4.- La Usura 

Préstamos leoninos, con altos intereses y todas las venta-

jas para el prestatario, son el enemigo nómero uno de la ca 

pitalización de las empresas, no obstante, es el Onico re- 
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curso de los campesinos más pobres para hacer trabajar sus 

tierras. 

b) Tenencia de la tierra. 

La penetración del capitalismo en la agricultura en México, 

a fines del siglo pasado, se da como un proceso caracterís-

tico por el despojo de los medios de producción de los tra-

bajadores y su proletarización, vía la aplicación de las le 

yes liberales de nacionalización y desamortización de los 

bienes comunales y eclesiásticos; por lo tanto, el reparto 

de la tierra, será la panacea politica de los distintos gru 

pos en el poder, a partir de la Revolución Mexicana. 

A partir de la Reforma y sobre todo durante el Porfiriato, 

el latifundio se da en forma legal e incluso después de la 

Revolución; legalmente, la propiedad de la tierra está me-

jor distribuida, el neolatifundismo cambia cualitativamen-

te, ahora la propiedad es real mediante el arrendamiento y 

las extensiones de tierra que constituyen los neolatifundios, 

no necesariamente están' en un mismo predio. 

c) Lu estructura productiva. 

Generalmente, sobre todo en el caso de América Latina, las 

economfas subdesarrolladas crecen, pero su crecimiento os 

desarticulado tanto en el plano sectorial como en el social, 

1:11 lo sectorial, porque el carácter incompleto de sus es 

lructuras productivas, caso do México, resulta de una poli 

Lica de crecimiento muy desiqual que ha descansado demaeia 

do en un pequeño sector de la élite capitalista, en lugar 

de colocar el desarrollo rural sobre una amplia base cam - 

pesina. 
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En lo social, para un desarrollo equilibrado, la agricul-

tura debe expandir la oferta de alimentos cuantitativamente 

a un ritmo igual o superior al incremento y diversificación 

que el consumo sufre en el proceso de enriquecimiento y de-

sarrollo de una sociedad. Además, sus exportaciones son un 

medio de generación de divisas para financiar las crecien -

tes importaciones que requiere la industrialización. 

En México, el dinamismo de la producción está concentrado 

en la agricultura moderna y orientado a satisfacer un conjun 

to de demandas solventes, así cantidades crecientes de áreas 

fértiles, de riego y temporal., se destinan a la producción 

de cultivos más remunerativos que se exportan y que no pue-

den absorverse dentro del país a causa del bajo poder de com 

pra del mercado interno. 

Por otro lado, los productores monopolizadores de tierras 

de los distritos de riego en su deseo de maximizar su ganan 

cia, pasaron en gran escala a producir en lugar de maiz y 

trigo, sorgo que es adecuado solamente para la alimentación 

del ganado, u hortalizas para la exportación. Esto volvió 

caótica la situación alimentaria interna y de paso , obligó al 

gobierno a partir de 1971, a emplear la política de precios 

de garantía para regular la producción de los alimentos bá-

sicos. 

A los países Industrializados lee interesa que la agricul-
tura de los paises subdesarrollados no socialistas, adn con 
su estructura agraria injusta y absoleta y con su estructu 
ra agrícola no diversificada, se conserve así, ya que les 

sirve a dichos países de abastecimiento de alimentos y ma-

terias primas, además es un mercado potencialmente enorme 

para toda clase de bienes manufacturados que ellos produ - 



21 

cen (tractores, fertilizantes, semillas, alimentos para el 

ganado y todo tipo de insumos modernos), así una gran propor 

ción de los beneficios que generan los rendimientos agrícolas 

regresa a los países industrializados y aumenta la debilidad 

de la agricultura subdesarrollada. 

d) Fuerzas Productivas. 

El factor humano, si los valores reales estuvieran en lugar 

que le corresponde a cada uno, sería el factor determinan -

te. Su lugar se lo ha quitado el capital, lo ha despojado 

de todo lo que no sea su fuerza de trabajo. Ha relegado al 

dnico elemento creador de valor, a segundo o tercer térmi -

no, 

Planes maravillosos para la agricultura Ly el campesino?, 

bien, gracias. Cuando se logre quitar el freno de las fuer 

zas productivas en el campo y se les propicie su desarrollo, 

la agricultura acelerará el crecimiento de su producción y 

productividad, ya que se trata de una interacción: el traba 

jo desarrolla al hombre y hombre desarrolla al trabajo. 

Si al campesino se le proporcionan los medios sociales para 

su desarrollo (capital, tierra, instrumentos de trabajo, in 

sumos, educación, capacitación, acceso a la tecnología, mo-

tivación para desarrollar su propia tecnología) so acabar4 

el mito de que loe campesinos constituyen una carga para la 

sociedad, que son reacios al progreso, que son flojos, etc, 

pues adn en las condiciones precarias en las que subsisten, 

están financiando constantemente a la sociedad y no al re-

vés, 

e) Ingresos. 
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Producción a nivel global 	= 	Ingreso Nacional. 

Los sistemas económicos funcionan como: 

- Mecanismos de crecimiento. 

- Mecanismos de distribución. 

El defecto intrínseco del sistema capitalista es el mecanis-

mo de distribución, pues es una ley de dicho sistema, la de-

sigual distribución a los factores de la producción. 

Una más justa distribución del ingreso entre los productores 

agrícolas, haría posible que parte del excedente lo reinvir-

tieran en sus propias empresas, lo que iría capitalizando al 

campo. Esta reinversión podría darse en la misma empresa 

agrícola o podría servir para ir integrando lentamente la 

agroindustria a las empresas productoras agrícolas. 

La otra parte del excedente incrementaría el consumo, es de 

cir, dinamizaría el mercado interno. 
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CAPITULO II 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS ETAPAS HISTORICAS DE LA 

DE LA AGRICULTURA MEXICANA. 

2.1. Las Etapas Históricas de la_Transición al Capitalismo. 

A.- Transición al Capitalismo. 

PERIODO 	ETAPA 

2.1.1 Desde el lanzamiento del 

proyecto liberal para la 

organización capitalista 

en México, hasta su con-

sumación oligárquica-pri 

mario-dependiente. 

(1860-1910) 

2.1.2 La quiebra del modelo li 

beral-oligárquico, la 

reestructuración del Es-

tado y del Sistema Poli-

tico, la definición de 

los limites nacionales 

de desarrollo capitalis-

ta y las reformas socio-

económicas de los años 

treinta (1920-1934-1940) 

lo. Porfirista 

(1876-1910) 

2o. De la Revolución 

Mexicana. 

(1911-1933) 

Concluye modelo de la 

Revolución Mexicana. 

3o. Cardenista. 

En 1060, el mundo ha sido sacudido por la Revolución Indus 

trial que aceleró la etapacompetitivadel Sistema Capita - 

lista, Palees como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, 

Alemania, han desarrollado su propio sistema capitalista y 
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éste se encuentra en la c1spide. 

La dinámica de la industria demanda en cantidades enormes, 

materias primas como insumos para su loca carrera de pro - 

ductividad y conforme se va iniciando su proceso de concen - 

traci6n y centralización del capital,su excedente va estando 

disponible en cantidades cada vez mayores para ser invertido 

en otros países, 

En una formación social coexisten y se articulan diferentes 

formas organizadas de la producción, lo que va a definir a 

dicha formación es el modo de producción dominante. 

México, recién liberado políticamente de España, no contem-

pla su liberación económica. Con una larga tradición de 

producción tributaria, busca nuevos lazos de dependencia, 

que coinciden con las condiciones económicas de países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, cuya econo-

mía en esos momentos ha provocado dos efectos muy importan-

tes. 

a) Al darse un incremento creciente en la concentración y 

centralización de su capital financiero, también política -

mente pierden algunas de sus Colonias, por lo tanto tienen 

necesidad de buscar mercados para la exportación de capital 

y los encuentran en los países subdesarrollados. No impor-

ta que sean países recién liberados, o que hayan sido o no 

sus colonias, 

b) ha demanda de materias primas es cada vez mayor en can 

tidad y en diversidad, 

México les interesa, porque el porfirísmo logra la pacifí 
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caci6n político social, no interesa que ésta se haya logrado 

por medio de sembrar el terror en el pueblo y utilizando la 

corrupción para someter a sus antiguos enemigos. 

Las políticas económicas que interesan a este trabajo son: 

a) Estímulo a la inversión extranjera. 

b) Aplicación de las leyes liberales de nacionalización y 

desamortización de los bienes comunales y eclesíasticos. 

c) "Reglamentar científicamente" (2) el saqueo de nuestra 

riqueza petrolera, mediante la Ley Minera del lo. de enero 

de 1885 y la Ley del Petróleo de 1901. 

d) Nacimiento de la industria en México y surgimiento de 

los empresarios mexicanos. 

Analizando las principales características de los puntos 

anteriores, se tiene: 

a) Estímulo a la inversión extranjera. 

La invasión y dominio del capital extranjero se demuestra 

oon los siguientes datos: 	(3) 

(/) Alonso González Francisco, Historia y Petróleo, Ediciones El 
Caballito, México, 1972, 

(3) Hansen Roger D-Política del Desarrollo Mexicano, 1.jiglo Xiti,1971, 
tosa estos datos del litro de Daniel Cosío Villegas "Historia Mp-

derna de Móxico,e1 Porfiriato,La Vida Económica,Libro 2,Cuadro ES, 
p,1150 



INCREMENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA DURANTE EL 27 

PERIODO 1664-1911. 

AÑOS 	MONTO 
	LUGAR DE ORIGEN 

(Millones de $) 

	

	 OTROS 
E.U. INGLATERRA FRANCIA PAISES 

1884 	100.0 

1911 	3,400.00 	38.0 	19.1 	26.7 	7 

El incremento en el monto del capital extranjero es extraordi 

nariamente alto y el dominio de Elitados Unidos, Inglaterra 

y Francia, indiscutible, pues entre los tres suman 83.8% 

del total. 

En cuanto a las ramas donde se invirtieron: los capitales es 

tadounidense e inglés, estaban invertidos principalmente en 

la construcción de los ferrocarriles, la minería, la metalur 

gia y el petróleo, el capital francés en la deuda pdblica, 

bancos e industria. 

b) Aplicación de las leyes liberales de nacionalización y 

desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos, 

Aunque el objetivo de las leyes de 1857 y 1883, segón los li 

berales, ora crear una clase de granjeros acomodados, la 

aplicación que de éllas se hizo dió por resultado una gran 

concentración de la tierra en el porfiriato, agravada por-

que en 1884, el régimen de Díaz, suprimió las limitaciones 

que dichas leyes imponían y las utilizó para recompensar a 

sus favoritos y reforzar el poder de la maquinaría política 
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del dictador sobre el país, así el 27% del área total fue 

transferida de la propiedad pública a la privada, a cambio 

de 12 millones de pesos (4). Gran parte de esta tierra 

era semiárida y montañosa, pero también incluía excelentes 

terrenos de pastoreo, bosques y una considerable cantidad 

de buena tierra de labranza. 

La concentración de la tierra da lugar a la consolidación 

de la burguesía agraria, una parte de élla se convierte en 

terrateniente capitalista y al contratar mano de obra asa-

lariada, adopta las tecnologías recién descubiertas en los 

países desarrollados, tienen acceso al mercado internacio-

nal por lo que su producción es básicamente para la expor-

tación. 

La otra parte de los hacendados, contratan trabajadores que 

poseen algunos instrumentos de producción. Los primeros se 

apoderan del excedente y los últimos reciben una remunera -

ción suficiente para asegurar su propia reproducción, la ex 

plotación se hace en forma extensiva y tiene una composi 

ción orgánica de capital muy baja. Se produce para la sub 

sistencia y para el mercado nacional. No hay acceso a los 

grandes mercados, ni se cuenta con la infraestructura co - 

mercial adecuada. 

La oligarquía agraria, retenía el excedente del campo, in-

vertían parte fuera del país o en consorcios internaciona-

les establecidos en México y el resto lo canalizaban al con 

sumo suntuario (importaciones), de tal manera que impedían 

(4) 	Hwisch Pc.jer, c 5. 	váq. 
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a la naciente burguesía industrial y comercial del país, el 

acceso al excedente del campo. 

e) Reglamentar científicamente el saqueo de nuestra rique-

za petrolera, mediante la Ley Minera del lo. de enero de 1885 

y la Ley del Petróleo de 1901. 

Es Porfirio Diaz, quien viola el principio de la propiedad 

nacional del subsuelo, respetado por todos los gobiernos que 

se sucedieron en el poder, desde la independencia de México, 

incluyendo a Maximiliano, por la Ley Minera del lo. de enero 

de 1885 se adopta el principio anglosajón de la propiedad 

del subsuelo por los propietarios del suelo, abriendo de es-

ta forma laapuerta para la explotación de nuestra riqueza pe-

trolera sin cortapisa alguna. La Ley del Petróleo de 1901 

es elaborada para dar al explorador o explotador de petróleo 

toda clase de facilidades, derechos y concesiones. 

d) Nacimiento de la industria en ~tico y surgimiento de 

losempresarios mexicanos. 

POLITICAS 
_ FACTORES ECONOMICOS 	GUBERNAMENTALES 

• Inversión extranjera 

 

- Aranceles protecto-

res constantemente 
altos, 

- Construcción ferrocarril 	- Revisión de impues 

.Abaratamiento costos 	tos internos. 

.Aceleración rotación ca 	- Exención de impues 

pttal. 	 tos 

- Aument deirlAvd:i 

JilkIS 	,11.1,"11%."ot 

- Subsidi, 
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Crecimiento exportaciones 

mexicanas. 

Integración mercado nacio 

• Embargos a la importa-

ción de productos com-

petidores. 

nal. 	 Abolición de las alca- 

- Abatimiento de los sala - 	balas. 

tios. 

Los efectos de la interacción y de la interrelación de es -

tos factores y políticas económicas fueron diversos: 

- La inversión extranjera integró la economía mexicana tan 

to en el sentido externo como interno. 

- La construcción del ferrocarril además de integrar los 

mercados, mediante el abaratamiento de costos y la acele-

ración de la rotación del capital, aumentó la masa absolu-

ta de la ganancia en el proceso productivo y junto con el 

abaratamiento de la mano de obra por el abatimiento de los 

salarios incrementó la tasa de ganancia, Entre los datos 

citados por Hansen (5)..."las utilidades anuales de la in-

dustria mexicana oscilaban entre 10 y 15 por ciento, nunca 

por debajo de 10 para industria textil..." 

Nacen en la industria dos tipos de empresas; las de indus-

trias posadas como por ejemplo la primera planta mexicana 

de fierro y acero, la Fundidora de Fierro y Acero de Monto 

rrey, en 1903, realizadas por extranjeros residentes en Me 

>deo, y las de industrias ligeras sobre todo en el sector 

manufacturero donde, incentivados por las condiciones an-

tes descritas, invirtieron los empresarios mexicanos, 

(5 ) 	IlatibeD lubiei D. , 	cut. I 
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a) Situación mundial. 

El dominio de los países capitalistas sobre los países de-

sarrollados tiene un cambio cualitativo, de control direc-

to, político, territorial pasa a ser un control económico, 

establecen una nueva división internacional de trabajo y 

se entabla entre los poderosos (Estados Unidos, Inglate - 

rra, Alemania, Japón, etc.) una lucha por allegarse nue -

vos mercados. 

Después de la Guerra de Secesión, los Estados Unidos se 

adhieren completamente a la política anteriormente descri 

ta e inician la penetración económica pacífica a los paí-

ses subdesarrollados bajo la dirección de capitalistas y 

empresarios norteamericanos en busca de inversiones. 

Sucesión de crisis económicas y conflictos en Europa, por 

el esfuerzo alemán de obtener el poder mundial que osten-

taba Inglaterra en forma política. 

Al término de los principales 

un cambio cualitativo a nivel 

na lo económico, así Estados 

ción hegemónica y Japón y los 

chan por ascender y colocarse 

capitaista, 

conflictos bélicos, se da 

mundial, lo político domi -

Unidos consolida su post -

demás países europeos lu -

como potencias en el mundo 

b) La situación del país, 

La lucha polftica.  Francisco I. Madero, aunque es el sím 

bolo de la Revolución Mexicana no fue su creador, ésta ya 

tenía cimientos y hubiera estallado con o sin su programa, 

por eso su completo y verdadero programa ev-lucion/5gra -

dual y pragmáticamebte. 
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Madero proveyó a la Revolución de una bandera y de un cau-

dillo y llegó a ser el símbolo de los descontentos y del 

deseo profundo de un cambio tanto social y económico como 

político. 

Estados Unidos no acababa de renunciar a su política de ex 

pansión que se estaba discutiendo internamente y amenazaba 

constantemente a México, con una invasión a territorio na - 

cional. Por lo tanto, la única manera según los liberales, 

de garantizar la independencia y defensa del país, era la 

constitución de un gobierno fuerte que mantuviera la cohe- 

sión interna. 

Madero se hacía eco de esta defensa política del país, pero 

no incluyó en el Plan de San Luis ninguna reinvidicación de 

tipo económico, antes  aclaró que se tenía la obligación de 

respetar los compromisos contraídos con los extranjeros por 

Díaz. 

El capital extranjero era.necesario para el dearrollo del 

país por lo que proponía que para eludir la hegemonía del 

capital estadounidense, se debían estimular inversión de 

otros países 

Huerta representaba la restauración porfirista y con ella, 

la política de aprovechar al mAximo los beneficios que pu -

diera obtener de los Estados Unidos, en su lucha por ser 
reconocido, terminó apoyAdose en los intereses europeos. 

Carranza armó un conjunto de prActicas, tésis y políticas 

que le permitieran por un lado, manejar la relación con los 

VstadosUnidos, de tal manera que no se obstruyera el esfuer 

lo revolucionalio y por otro lado, capitalizar para su caen 

pafia y apoyo en el poder, el creciente sentimiento antinor 
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teamericano del pueblo mexicano. 

La lucha campesina.- Los campesinos llegaron a la Revolu 

ción a través de un largo y doloroso proceso, explotados sin 

piedad y envilecidos en la ignorancia más degradante, desde 

un principio se vieron precisados a luchar por su supervi - 

vencia mediante la revuelta. Su rebelión sorda y explosiva, 

siempre localizada y parcial, se fue extendiendo conforme se 

acercaba el fin del porfirismo. 

Zapata y Villa, sus caudillos, tenían muchas diferencias. El 

primero y sus seguidores, estaban fuertemente arraigados a 

la tierra. Para Zapata, que luchaba por el sur del país, 

donde abundaban las comunidades agrarias despojadas lo fun-

damental era la devolución de las tierras. 

Para Villa y los villistas que venían al norte, su movilidad 

y desarraigo a la tierra de la que habían sido todo el tiem-

po peones, lo básico era dividir las haciendas. 

El sueño de Zapata era devolver sus tierras a los campesi -

nos, Villa quería dar tierra a los desarraigados del Norte, 

pero quería que esos mismo pobres siguieran siendo soldados, 

listos para defenderse. 

Los puntos de unión entre estos dos grandes sectores campesi 

nos se encuentran en la Ley Agraria del 26 de octubre de 

1915 y el Programa de Reformas Político Sociales de la Revo 

lución, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria, 

que es el dnico debate de los problemas nacionales más au 

ténticamente representativo, popular y democrático que se 

ha dado en México, 

1stos ducumentcs reconocen el citare.. h() ildist7ut Ible que asis 
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te a todo mexicano para poseer y cultivar una extensión de 

terreno cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades 

y 	las de su familia, establecen la expropiación para das 

propiedades que excedan el máximo fijado, prohibe la enaje 

nación o gravamen de los predios concedidos a individuos o 

comunidades, el tánico requisito para conservar la propiedad, 

es que hay que cultivarla. Se permite la formación de coo-

perativas entre los propietarios y el establecimiento de co 

lonias agrícolas, así la propiedad comunal y la pequeña pro 

piedad comunal se unen en un solo ordenamiento legal. 

En México, el poder económico va a ser el que determine la 

función del desarrollo y el papel de la agricultura, pero el 

poder político se va a convertir en su defensor, su vanguar 

dia su parachoques, de ahora en adelante todo va a ser re -

suelto en la política: si es una demanda o problema popular 

será resuelto "políticamente" para no afectar los intereses 

econ6micos, por lo tanto, el capital y la burguesía repre -

sentados por su célula: la empresa, se van a apoyar en la 

política para la realización, conservación, defensa y acre-

centamiento de su ganancia. 

Para Obregón el problema agrario es un problema político. 

Los campesinos sin tierra son la clase más revolucionaria, 

por lo tanto, hay que darles tierra para que dejen de ser 

portadores de la otra revolución, este es el modo de con 

servar el orden establecido, así expresa su anhelo de doten 

der la propiedad privada, coherente con su política de ere« 

pequeños y medianos propietarios. 

Calles, es un político que en tiempos de Obregón gozó de 

fama de revolucionario por su relación con grandes secto-

res populares y por su concepción radical sobre los proble 

mas de las masas y las soluciones que proponía, Pespués 

de la muerte de Obregón, se vuelve un político que cada. vez 
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marcha sobre posiciones más conservadoras en torno a ips mis 

mos problemas a los que antes diera soluciones radicales. 

Obregón y Calles inician el Caudillismo y se identifican en-

tre si, porque ambos adoptan un Programa Populista. 

Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez son Presidentes 

poco significativos, tanto por lo efímero de su actuación co 

mo porque siguen la línea marcada por Calles. 

La reconstrucción económica del país. La etapa violenta de 

la Revolución Mexicana, provocó un importante trastorno eco 

nómico al pais, todo fué estancamiento o descenso. 

Tasa media de crecimiento anual ( 1910-1917) 

ZIS. -0.3% 

Agricultura 	-5.2% 

Minería 	-4.6% 

Manufacturas -0.9% 

Sólo el petróleo que funcioni6 como enclave y cuya área te - 

rritorial se ubicó en las costas del Golfo de México, fue el 

único renglón de la economía con tasa de crecimiento positi-

vas 43%. 

La tarea más importante a enfrentar por los regímenes revo - 

lucionarios consistió en reconstruir el sistema y colocarlo 

en una ruta de dinamismo, tal cometido, al abordarse, habría 

de reflejar ineludiblemente, el reordenamiento social y de 

poder que el movimiento armado trajo consigo, 

ha Constitución de 1917 fue el marco de referencia para em-

prender una reconstrucción que tomara en cuenta el nuevo 

contexto social y político. El modelo que se deriva de sus 
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artículos mas importantes sugiere que el Estado, representan 

te de la Nación, favorece la constitución de la propiedad 

privada con las modalidades que dicte el interés público. Se 

reconoce el carácter antinómico de la relación obrero-patrón, 

razón por la cual se protege al primero, pero se reconoce tam 

bién y avala la existencia del segundo, asignando al Estado 

el papel de mediador y árbitro en los conflicos que entre 

éllos tenga lugar. 

En relación al Programa Agrario incluido en la Constitución, 

se plasman los objetivos del movimiento armado: el reparto 

de las tierras, el respeto a la propiedad comunal y la eli - 

minación del latifundio y se reconocen tres categorías de te 

nencia de la tierra en el campo: la ejidal, la privada y la 

comunal. Adicionalmente a esta institucionalización jurídi-

ca del programa agrario de la Revolución, el Artículo 27 con 

cede al Estado la capacidad para constituir monopolios esta-

tales, en el caso de industrias básicas o primordiales, esto 

puede ser aplicado también para desarrollar otros aspectos 

sociales. 
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LA ETAPA CARDENISTA. 

Situación mundial. 

El capitalismo enfrentó su primer gran crisis a nivel mundial 

principalmente durante los años 1929-1933. Las principales 

manifestaciones de esa crisis fueron: 

Estancamiento de la producción. 

Parálisis de la inversión privada. 

Inflación por la constante fluctuación 

Desempleo. 

de los precios. 

Esta crisis colocó en difícil situación a todos los países 

capitalistas, aún a los más poderosos, pero los efectos que 

hizo en los países subdesarrollados fueron más desastrosos. 

En México la crisis afectó seriamente la economía nacional, 

pues uno de los metales mas afectados y cuyo precio cayó es 

trepitosamente fue la plata y nuestro país era el princi-

pal abastecedor de plata en el mundo. 

Del total de exportaciones, el 73% provenía de la industria 

de extracción de metales y en la industria extractiva de Md 

xico la plata constituía aproximadamente el 30 6 40%. Para 

comprender el impacto de la crisis mundial por medio de la 

caída del precio de la plata, hay que comparar el porcenta-

je que dicho metal representaba en la industria extractiva 

de los principales proveedores mundiales, para Lstados Uni-
dos, que tenía el 2o, lugar, representaba el 1% para Canadá 

el 5% ypara Paré el 13%, 

El país dependía casi en su totalidad para el Comercio Ex-

terior, de sus transacciones con Estados Unidos, por lo 
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tanto encontró limitaciones alcontraersela economía estadou-

nidense. 

Esta situación se reflejó de inmediato en el desempleo el cual 

se incrementó de una manera extraordinaria, en un solo año, de 

1931 a 1932, los desocupados aumentaron en un 18%. 

La pauperización de los trabajadores y la baja en la capacidad 

adquisitiva de la mayoría de la población extendieron la cri -

sis a la industria petrolera, alimenticia y textil. 

Los efectos en la agricultura fueron graves, ya que esta pri -

mera crisis entretejía la crisis industrial con la crisis agra 

ria. La agricultura en México, igual que en todos los países 

agrarios y semiagrarios, se resistió bastante, en este país se 

produjo una baja considerable en las cosechas de los principa 

les cultivos (maíz y arroz) y una reducción considerable de 

las zonas de cultivo de algodón y el henequén. 

La situación de la agricultura del país se complicó más, des-

pués de que en Estados Unidos se aprobó la llamada Ley Harris 

que prohibía la entrada de los braceros. De 1930 a 1933, dece 

nas de miles de braceros regresaron a la patria, donde les es 

peraba el desempleo y la miseria. 

A este flujo de desocupados se aumentaban los desempleados por 

el estancamiento industrial y los nuevos miles de peones ex - 

pulsados de las plantaciones de los extranjeros y los trabaja-

dores despedidos por los principales centros algodoneros del 

país, afectados por la reducción en dicho cultivo. 

Los efectos de la inflación, los sufrían especialmente los 

obreros, por el alto costo de la vida, pues tenían que uti - 
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lizar un alto porcentaje de su salario para alimentación, su -

frían el problema de la vivienda pues tenían que hacinarse en 

barrios donde por las condiciones insalubres, las enfermedades 

hacían estragos y causaban un alto grado de mortalidad. Solo 

una comparación: si en Austria de cada mil recién nacidos mo-

rían 32, en México, el Indice era de 136. (6). 

Logros en la agricultura de países socialistas. 

En contraste con los efectos desastrosos de la crisis en el 

sistema capitalista, los resultados del triunfo de la revolu - 

ción socialista en Rusia influyeron considerablemente sobre la 

democracia revolucionaria en los países dependientes. 

El socialismo marxista dejaba de ser una teoría escrita en li 

bros y folletos y se convertía en una realidad confirmada por 

los hechos, en Rusia. 

Gracias a ésto, se tuvo en México, la influencia que sobre las 

masas populares ejercían el triunfo y la actividad creadora de 

la revolución rusa. Las ideas socialistas adquieran gran pres 

tigio y se elevó el número de partidarios entre la intelectua-

lidad y los trabajadores. 

Surgieron condiciones favorables, el pensamiento de los demó-

cratas mexicanos se depuraba de elementos de populismo, de ro 

manticismo económico, adquiría un carácter más científico. 

)1 problema de la elección de camino y desarrollo en México, 

se definía por planes que preveían profundas transformaciones 

sociales y económicas, más allá de los marcos del capitalismo, 

t e) 
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El Gobierno de Cárdenas es una respuesta a la crisis. 

La nominación de Lázaro Cárdenas a la Presidencia y la apro 

bación del Plan sexenal, no es un efecto ya de una reunión 

de caudillos, los movimientos populares habrían cobrado pre 

sencia al interior del Partido de la Revolución. 

Políticas 

Reparto agrario que 

afectara a todos los 

terratenientes 

Estructurar conve-

nientemente gasto 

pdblico. 

Doctrina Naciona -

lismo económico, 

con tendencias an-

tiimperialitas 

Auspiciar inversión 

nacional en la in - 

dustria extractiva 

Creación de la in-

dustria metaldtgica 

nacional 

Acciones 

Nacionalización 

de la industria 

petrolera. 

Nacionalización 

del petróleo  

Apoyos 

Crear o dinamizar 

un conjunto 

de instituciones 

y mecanismos fi-

nancieros. 

Comisión Federal 

de Electricidad 

Comisión Estatal 

para el Desarro-

llo de la Indus-

tria Minera. 

Banco Nacional 

de Crédito Eji-

dal y Almacenes 

de Depleito,Ban 

co Nacional Obre 

ro, Banco de Co,  

mercio Exterior, 

entre otros, 

has antowiotes, bastante sintetizadas, son algunas de las po 
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llticas, acciones y apoyos con que Cárdenas trató de imple-

mentar su plan sexenal, en seguida se analizarán algunos de 

los principales problemas de este gobierno. 

- El Callismo 

- La Burguesía 

Al iniciarse el gobierno de Cárdenas, la composición del mis 

mo denotaba el compromiso con el grupo callista, pues habla 

progresistas honestos que intentaban reformas socioeconómi-

cas como Mdjica y Bassols, pero también reaccionarios y tí - 

teres de Calles, como el jefe de las camisas rojas y el hijo 

de Plutarco Elías Calles, 

Calles, como Jefe Máximo del Caudillismo, representa el anta 

clericalismo, la represión, el gobierno oligárquico, caciquil 

y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. 

Los seguidores de Calles, fueron boicoteadores incansables 

de los logros nacionalistas que intentaba el grupo cardenis 

ta. 

La primera etapa del gobierno de Cárdenas enfrenta intentos 

de golpe de estado. Los "camisas rojas" terroristas anti -

clericales, subsidiados por el imperialismo norteamericano 

que ve afectados sus intereses y por Calles, el cacique des 

plazado, intentan una nueva campaña anticlerical, para des- 

prestigiar al gobierno, 

También la burguesía nacional, cuando se vid afectada en 

sus intereses, llegó a encuentros abiertos con el latido, 

por ejemplo cuando la política cardenista, reconoció el de 

recho de los trabajadores a la huelga, los industriales, 
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sobre todo los del grupo de Monterrey, le exigieron tomar 

medidas contra el movimiento huelguístico, por lo tanto, es 

taban prontos a unirse a los grupos contrarios a Cárdenas. 

Cárdenas, hace limpieza de callistas en su aparato guberna -

mental, las ideas progresistas de su política, permiten una 

apertura democrática y religiosa y apoyado en las masas popu-

res, permite que: 

- El movimiento obrero tome fuerza por medio de cons 

tantes huelgas con demandas justas. 

- Que los movimientos campesinos también se hagan 

fuertes y se manifiesten en huelgas campesinas y 

en toma de haciendas. 

- Se intenta un nuevo camino en la agricultura, ba-

sado en el trabajo colectivo y en la implementa - 

ci6n de la producción por la disponibilidad de cré 

dito e insumos. 

- Se logra el crecimiento económico a pesar de la 

disminución de la inversión extranjera. 



ITUACION DEL PAI 

CAMBIOS 
ESTRUCTURALES 

INFLACION 
ACELERADA 

BAJA PRODUCTIVI 
DAD AGRICOLA 
BALANZA COMER 
CIAL NEGATIVA 

1— 
BAJA INVERSION 
PUBLICA EN EL 
SECTOR AGRICOLA 

DEVALUACION 
PESO  

s INTEGRACION 
PAISES 
CONSTRUC-
CION SISTE-
MA SOCIALIS 

TA. 

            

      

NUEVO REPAR 
TO MERCADOS 

   

         

       

1 

    

           

           

      

NUEVA DIVI-
SION INTER-
NACIONAL 

DEL 
TRABAJO 

   

             

             

             

             

  

PODER POLI-
TICO IGUAL 
PODER ECONO 
MICO. 

         

         

1 

   

            

              

        

PAISES 
DESARROLLA 

DOS 

   

             

             

                

  

RELACIONES 
COMERCIA 
LES 

            

              

        

DOMINIO ECO 
NOMICO SOME 
TIPO POR P5 
PER POLITICO 

 

         

           

           

                

          

pAislb sub 
DESARROLLA 

DOS 

   

             

                

POLITICAS 
Avila Ca-
macho y 
Miguel 
Alemán. 

Contra 

los 
ejidos 

Inversión 
fomento 
industria 

crédito 
No acce 
so al— 
crédito 

Inversión 
creación 
infraes--
tructura 
e importa 
ción equr 

indus-
trial

po 
  

Parca a 
ción 

n •es-
ventaja 
ejidos-
que se 
integran 
a la 
revolu- 

ción 
verde  

1  
Dalo re- 
parto 
tierno, 

anea-
ción 

LA PRIMERA ACUMULACION INDUSTRIAL Y EL INICIO 

LE...  LA REVOLUCION VERDE 
(1940 - 1954)  

giTUACION MUNDIA 

II GUERRA MUNDIAL I 

SISTEMA 
	

SISTEMA 
SOCIALISTA 
	

CAPITALISTA 

45 



46 

Durante los años 1940-1954 se realiza en México, la primera 

acumulación industrial y en la agricultura se inicia el mo-

delo de la Revolución Verde. 

Situación mundial. 

En el primer tercio de este período tiene lugar la II Guerra 

Mundial, que es el medio que las naciones encuentran para un 

nuevo reparto de los mercados en el mundo y una nueva divi - 

si6n internacional del trabajo. 

Al término de esta lucha, se da la separación formal de los 

dos sistemas económicos que actualmente prevalecen en el 

mundo: el sistema capitalista y el sistema socialista. 

En los paises que se integran para la iniciación de la cons 

trucción del sistema socialista, el poder político y el po-

der económico se unen y se comienza la planeación de sus 

economías. 

En el sistema capitalista, los vencedores no ejercen, en la 

mayoría de los países vencidos, el dominio político. Hay 

un cambio en la forma de ejercer la dominación; el neocolo-

nialismo que ejerce el control económico y este dominio en 

forma indirecta pero muy efectiva controla y manipula el po 

der político, 

Estados Unidos consolida su posición hegemónica sobre todo 

en lo referente a nuestro país. 

El capital inicia su internacionalización y su dominio, va 

a comprender todas las formas económicas; financiamiento, 

inversión, venta de maquinaria de industria ligera alisole- 
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ta, venta de insumos agrícolas, de tecnología en general de 

todos sus productos industriales, resultados del procesamien 

to de materias primas importadas a precios bajos de los países 

dependientes. 

Bajo estas circunstancias se realiza en México la primera 

acumulación industrial. 

lo. La gran empresa, los monopolios, los trusts y en gene - 

ral las diversas formas de concentración del capital, van a 

ser las células que en organizaciones multinacionales van a 

penetrar las economías de los países dominados. 

2o. La fuerte dinámica que adquiere la movilidad de la fuer 

za de trabajo, hace que el obrero, pero sobre todo el obrero 

agrícola en el caso de México, esté disponible allí donde el 

capital internacionalizado lo necesita. 

3o. El Estado, vanguardia de una oligarquía burocrática, 

apoyará en todas formas el capital t infraestructura, sumi 

nistro de materias primas, producción agrícola para la expor 

tación, preferencias arancelarias, subsidios, excensión de 

impuestos, etc. 

situación del Pais.  

Los gobiernos que sucedieron al de Cárdenas en loa años C114 

renta y a principios de los 50, se enfrentaron al problema 

de un crecimiento económico cada vez más desequilibrado. 

El viraje en la política de estos gobiernos fue muy violen-

to, las tendencias capitalistas determinaron cada vez mee el 

funcionamiento del sector estatal, la administración obrera 
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en los ferrocarriles fue substituida, hubo reformas en la 

dirección de la industria petrolera, se frenó la reforma 

agraria cuantitativa y cualitativamente, y se protegió y 

promovió a un pequeño sector agrícola comercial. 

En este periodo cobró gran impulso la inversión pública.La 

escasez de maquinaria industrial y vehículos producida por 

la guerra redujo la inversión privada y es precisamente en 

1942 y 1943 que la inversión ptblica se incrementa substan 

cialmente hasta llegar a su más alta proporción: 65% en to-

tal. 

El destino de dicha inversión fue: construcción de carre -

taras, ferrocarriles, edificaciones, habilitación de las zo 

nas de riego y en fin toda la superestructura que era nece-

saria para dar impulso a la industria. 

La política agraria. 

A los países desarrollados les interesa la penetración a 

la agricultura de los paises subdesarrollados. Durante la 

economía de guerra, porque el mantenimiento de los grandes 

ejércitos incrementa la demanda de productos alimenticios. 

Después de la guerra, la dinámica expansión industrial in - 

crementa la demanda de insumos y materias primas para la 

producción. 

La rápida reconstrucción de los países después de la que - 

rra, acelera las innovaciones en la industria, lo que hace, 

que la producción de toda clase de implementos agrícolas 

sea muy numerosa y que necesiten mercados cautivos para co 

locarla. 

La política de modernización en la agricultura no implica 
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y de hecho trata de evitarlo, cambios en las relaciones tra 

dicionales entre la administración y la fuerza de trabajo 

rural, aunque tengan tal vez que hacerse algunas pequeñas 

concesiones a unos cuantos trabajadores especializados, como 

resultado de una mayor división del trabajo, en la forma de 

salarios mas altos o de privilegios no salariales. 

El efecto de la modernización en el reemplazo de mano de 

obra asegura una realidad, un constante e incluso creciente 

suministro de fuerza de trabajo barata, dependiente y obe -

diente. 

La política agraria del gobierno mexicano en las décadas de 

1940 y 1950 ejerció una constante discriminación en contra 

del sector beneficiario de la reforma agraria, con la excu-

sa de que no era bastante productivo, a pesar de que si ana 

liza la producción al final del período cardenista, los eji 

dos eran en realidad, ligeramente más productivos que las 

grandes propiedades privadas, es pues en este período cuan-

do se inicia: 

LA REVOLUCION VERDE. 

Ante las políticas y estrategia de desarrollo para el sec-

tor agrícola privado, la Fundación Rockefeller empezó sus 

labores en México para incrementar la productividad agríco-

la, así en un programa conjunto de dicha Fundación y el Go-

bierno Mexicano, entre 1943 y principios de los años 50, se 

iniciaron los trabajos de investigación, 

El programa Rockefeller-México, descubrió en su investiga» 
ció() unas cuantas variedades de semillas seleccionadas do 
alto rendimiento y en 1950 fueron distribuídas entre un n4 
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mero reducido de agricultores (grandes terratenientes). 

Para que esta variedad de semillas mejoradas pudiera producir 

rendimientos notables era necesario todo un paquete tecnológi 

co que incluía fertilizantes químicos, insecticidas y suminis 

tro de humedad al suelo, en cantidades precisas y en momentos 

específicos, lo que hace imposible su utilización por la mayo 

ría de los campesinos de México. 

En la primera distribución de las semillas, no se dió la sufi 

ciente atención al suministro de los insumos que integraba el 

paquete tecnológico, 

1953 fue un año de extrema sequía, agravada por el retorno de 

la plaga denominada "tizón de trigo", esto ocasionó que la po 

blación fuera afectada en su consumo de este cereal y se im -

portaran grandes cantidades de trigo. 

Ante esta emergencia, el gobierno creó por primera vez una 

estructura institucional que organizara la producción en todos 

los distritos de riego, integrada por representantes de las 

Secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura, los Ban-

cos Oficiales y privados y un grupo de agricultores. 

Estos Comités relacionaban la agricultura comercial con la 

planeación nacional. Antes de la época de siempre se les pre 

sentaban varios planes alternativos de cultivo y una vez que 

se decidían por uno determinado, se les proporcionaba el crá 

dito y el agua de riego necesarios, en el tiempo en que lo 

requerían los cultivos indicados y en un volumen proporcio - 

nal al mínimo de hectárea de cada cultivo permitidas a cada 

uno de loa agricultores del distrito. También los Comités 

se encargaban de que se introdujeran los nuevos métodos tec- 

nológicos y de que se 	 i Util .Zarail lob insumos y semillas re - 



51 
queridos. 

Así, en México se abría una nueva ruta de desarrollo, basa-

da en el uso intensivo de capital que la hacia prácticamen-

te inaccesible a los minifundistas y ejidatarios. 

Entre los ejidatarios, habla un grupo creado por la adminis 

tración cardenista que controlaba algunos de los elementos 

(tierra y agua) y fueron obligados por el gobierno del país 

a participar en la revolución verde. 

El Banco Ejidal eligió a los mejor dotados, sin embargo, és 

tos no tuvieron ninguna intervención, ni fueron motivados o 

bien informados del campo de política del Banco. 

Dicha institución simplemente compró semillas de altos ren-

dimientos, fertilizantes y más tarde insecticidas, a empre-

sas privadas o de gobierno. Tales insumos fueron enviados 

a los ejidos y cargados los suministros a las cuentas de ca 

da una de las sociedades de crédito ejidal. 

De esta manera, se iniciaba en el país una experiencia agr1 

cola: la revolución verde, diseñada para elevar la produc - 

tividad agrícola en las zonas de agricultura comercial bien 

dotadas, la producción no era para alimentar y nutrir a las 

masas rurales, sino para el abastecimiento de las ciudades 

y el suministro de materias primas a la industria, 
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C, LA TRANSICION AL DESARROLLO OLIGOPOLICO (1955-1961) 

Situación Mundial: 

Las economías de los países desarrollados se estaban recupe-

rando rápidamente y necesitaban mercados para la exportación 

de capitales, para la maquinaria que iba haciéndose absoleta 

por las innovaciones técnicas y para los productos de su in-

dustria tanto pesada como ligera. 

La economía norteamericana a pesar de su economía de guerra, 

por el conflicto sostenido por dicho país contra Corea, su - 

fre tres recesiones en este período 1953-54, 1957-58 y 1960-

61. 

Situación del País 

La sensibilidad de una economía a las evoluciones del ciclo 

internacional es en función del grado de apertura de la mis 

ma y de otros factores relacionados con la estructura de su 

comercio exterior y de la economía en general. 

Cerca del 70% del comercio exterior mexicano se realiza con 

los Estados Unidos de América, estas recesiones se traduje-

ron en reducciones de las exportaciones mexicanas en 1953 y 

1957 y en estancamientos durante 1958 y 1960, lo que origi-

nó un agravamiento del déficit externo. 

Esto funcionó como cuello de botella para la posibilidad 

de generar divisas suficientes para sostener elevadas ta - 

Bes de crecimiento, 

ha reducción del gasto pdblico fue una política ejercida 

como reacción a la disminución de los ingresos y como me- 
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dio de control de la demanda interna, estos eran los efec -

tos inducidos por las variaciones del déficit externo. 

El avance del proceso de industrialización iniciado, orientó 

la producción hacia la satisfacción de la demanda interna de 

bienes de consumo de origen industrial. La estructura de 

las importacionestfué modificándose ya que las importaciones 

de consumo final fueron perdiendo importancia, en favor de 

las importaciones de bienes intermedios y de capital, nece-

sarios al funcionamiento de las nuevas plantas industriales. 

La acelerada concentración del ingreso comprimió y retroali 

mentó el proceso de oligopolización por la desaparición y 

absorción de un ndmero considerable de pequeñas y medianas 

empresas. 

La gran empresa oligop6lica, de capital multinacional, hace 

su aparición mediante la constitución de empresas filiales 

o asociación con empresas de capital nacional, así en este 

período una característica muy importante es la gran afluen 

cia de capital extranjero. 

CRECIMIENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA 

1940-1954 (6) 
(í) 

Incro 
1955-1911 (1) 

me  )/( ) 
 (2) 

Flujo de inversión 
extranjera, acumula 
do (millones de pe 

001). 

3,671 7,423 	102% 

    

(b) Rolando Cordera, off . crt. pág. 27 
(*) Estimado 
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Encuadro anterior comprueba que es en estos años cuando se 

reinicia la entrada masiva de capital externo a México. Es-

ta vez la inversión extranjera directa en relación a su des-

tino, se enfila preferentemente a la industria, para desarro 

llar nuevas ramas o para expandir las que hasta ese momento 

estaban insuficientemente evolucionadas. 

La provisión de fuerza de trabajo numerosa y barata, estaba 

asegurada, porque la tasa de crecimiento de la población era 

mayor que la del Producto Interno Bruto, ésto y el triunfo 

del Estado sobre los trabajadores, cuyo sentido de organiza-

ción y politización se había venido fortaleciendo, asegura - 

ban una población controlada, reprimida y enajenada,por lo 

tanto disponible y obediente. 

Estas condiciones van a definir lo que va a ser en adelante 

el desarrollo en México y en base a éllas se implementa lo 

que se ha llamado: la estrategia del desarrollo estabiliza-

dor. 

El Estado, en su papel de servidor del capital, realiza o 

permite lo siguiente: 

- Un dinámico crecimiento de la inversión pdblica. 

- El sector páblico crece en forma no planeada. 

- Se orienta la producción hacia la demanda del sector 

donde se concentran los recursos. 

- El Estado para su tinancimiento depende del gran capi-

tal bancario nacional en coalición con el capital tras-
nacional, especialmente el norteamericano, 

La influencia de capital externo fue incapaz de contrarres 
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tar las tendencias depresivas de la economía mexicana y en 

general el proceso de inversión sufrió una baja considera-

ble provocada por el virtual estancamiento de la inversión 

privada; el Etado en respuesta incrementó la inversión pú-

blica. 

Crecimiento medio anual % 

cifras en pesos de 1960 1940-1954 1955-1961 

Inversión total 9.9 5.6 

Pública 7.9 10.0 

Privada 11.5 3.3 

Los datos anteriores, citados por Cordera, en su obra cita-

da (7) dan una idea del crecimiento de la inversión pdbli -

ca y la baja considerable de la inversión privada. El es - 

tancamiento de esta última, puede haber sido provocado por 

dos causas: el estrecho mercado de consumo, consecuencia de 

la aguda concentración del ingreso y las dificultades para 

renovar la planta productiva. 

El Estado, no sólo incrementa la inversión publica, sino 

que en su afán de aocializar la ineficiencia del capital y 

contrarrestar aunque sea en una mínima parte el desempleo 

abierto, absorve algunas empresas privadas improductivas 

(7) Cordera, op, cit, p4,27 
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que se declaran en quiebra y aquéllas que su tasa de renta - 

bilidad es tan pequeña que no interesan al capital privado. 

Por otro lado, la orientación de la producción va a estar en 

caminada preferentemente a satisfacer la demanda de los es-

tratos de ingresos altos y una relativa diversificación in - 

dustrial basada crecientemente en el capital externo inver-

tido directamente o asociado con el capital nacional. 

Estas características y políticas económicas inducidas junto 

con la derrota obrera, van a asegurar en los años de la déca 

da 60, una combinación de crecimiento y estabilidad. 

También se define en esta época el financiamiento para el de 

sarrollo, que va a darse mediante la renuncia explícita a la 

reforma fiscal y una creciente disciplina financiera del Es-

tado, que trajo consigo la dependencia estatal de los meca 

nismos privados de intermediación financiera, con lo cual se 

consolidó el crecimiento del sector financiero y se abrió la 

puerta al predominio del gran capital bancario nacional en 

coalición con el capital trasnacional, especialmente el nor-

teamericano. 

La inflación manifestada como efecto de dos devaluaciones 

del peso mexicano (una en 1948-1949 que significó una pérdida 

del poder adquisitivo -del 40% y la otra en 1954, pues la 
paridad cambia de un dólar per. $8,65 a un dólar por 112,50, 

aat la moneda nacional pierde un 30%), se resuelve a partir 
de 1957 y se garantiza la libre convertibilidad del peso y 
la estabilidad de los precios. 

El financiamiento del sector pdblico pasó a descansar cada 
Vez en mayor grado en el ahorro del pdblioo, captado por 
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el sistema bancario, en capacidad de absorción del país de 

fondos del exterior y en los gravámenes a los causantes cauti 

vos, principalmente los asalariados. 

EL MODELO  DE LA REVOLUCION VERDE, CONTINUA EN LA AGRICULTURA  

La adopción de una agricultura más intensiva en capital en los 

distritos de riego comerciales, simplemente añadió, un elemen - 

to más de desigualdad en el ya desigual equilibrio de poder en 

tre los terratenientes privados y los beneficiarios de la re -

forma agraria. 

Lo anterior no importaba al Estado, ya que lo único que conta-

ba entonces, era que las obras de infraestructura y las inver-

siones cuantiosas en el sector agropecuario y otras activida -

des básicas llevadas a cabo a partir de 1940 por el sector pú-

blico, garantizaban un alto grado de autosuficiencia en alimen 

tos y otros bienes básicos para la actividad económica y senta 

ron las bases para el crecimiento y ésto garantizaba la futura 

estabilidad de precios. 

El crecimiento real del sector agropecuario en este período 

fue relativamente alto: 4.5%, porcentaje que no fue posible 

sersuperado en los años siguientes hasta 1972 que alcanzó el 

4.7%, 

CRECIMUNTO DPI SFCTOR AGROFECUARW 

(Tasa de crecimiento medio anual) 

1950-1960 4.5% 1970-1971 2,0% 
1960-1970 3,7% 1971-1972 0,6% 

1915.-4970 2,7% 1972-1973 4,7% 

Fuente; Banco de México, S. A. 
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Sin embargo, este crecimiento estaba apoyado principalmente 

en las empresas privadas, pues estas constituyeron en los 

años de las décadas 50 y 60 un impresionante sistema que lo-

gró: una reducción del 40% del costo, (para sus miembros), 

de las semillas de alto rendimiento descubiertas en la inves 

tigación genética de la revolución verde; un 36% en la reduc 

ción del costo de los fertilizantes e insecticidas y también 

obtenían precios al mayoreo en la gasolina, las llantas y las 

partes de maquinaria; esto hacía que dichas empresas fueran 

altamente productivas. 

Los ejidatarios y demás campesinos pobres, se convirtieron en 

el mercado abierto para proveerse de mano de obra barata de 

las industrias nacionales de altos costos, y de los negocian-

tes locales que trabajan exclusivamente con el Banco Ejidal, 

lo cual era perjudicial para el sector ejidal, porque no sola 

mente elevaba el precio de los factores, sino que permitía el 

suministro de insumos de baja calidad. 

Las dependencias gubernamentales y las compañías privadas que 

tenían almacenados en exceso insumos pasados y que no querían 

perder dinero, encontraron una salida fácil para estos artí-

culos: los ejidos. Asf por ejemplo, los pequeños cultivadores 

de trigo de Sonora, recibieron más de una vez, semilla de al-

to rendimiento que oficialmente había sido declarada suscepti 

ble al tizón del trigo y muchísimos productores de estas re - 

giones, se quejaron repetidamente de recibir polvo blanco en 

costales de fertilizantes. 

En estas condiciones, era inevitable el surgimiento del mer-

cado negro, Los ejidatarios consideraban los insumos como 

una fuente de ingresos en efectivo y no como elementos para 

aumentar los rendimientos, puesto que no han sido motivados 

suficientemente, 
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En el mercado negro, participan desde los inspectores de cam 

po del. Banco Ejidal hasta los trabajadores mas eventuales, 

en la siguiente forma: A cada una de las sociedades de cré-

dito le era asignado un monto de costales de fertilizantes; 

el inspector de campo se quedaba con alguno de ellos y los 

vendía en forma subrepticia, también el Delegado de la Socie 

dad de Crédito dejaba para vender él, algunos costales antes 

de entregarlos a sus compañeros. Algunos ejidatarios vendían 

hasta el 80% de los fertilizantes que recibían, a individuos 

en camiones "sin placas y a la luz de la luna" y por animo, 

hasta los encargados de esparcir el fertilizante en terrenos 

ejidales, tampoco lo hacían de una manera total, sino que 

guardaban algunos costales y también los vendían. 

Esta corrupción, que afecta de una manera tan directa a la 

producción ejidal, no es responsabilidad de los ejidos,pues 

este "ingreso extra" es la única forma de perder menos, ya 

que al no tener resultado el aumento de su producción, sus 

ingresos tampoco van a aumentar y si va a continuar su si-

tuación precaria, lo que sí va a aumentar y de una manera 

desorbitada es su cuenta con el Banco Ejidal, ya que a la 

Sociedad le va a ser cargado el total del valor de todos 

los sacos de fertilizantes. 

Los que mayor responsabilidad van a tener en ello, son los 

funcionarios y empleados del Banco, los grandes terratenien 

tes y los negociantes, quienes van a ser los beneficiados, 

los primeros al recibir un incremento neto de su sueldo que 

relativamente bueno y los agricultores privados, al recibir 

a precios reducidos semillas, fertilizantes e insecticidas 
y los negociantes se van a embolsar un buen margen de utili 
dales al recibir a precios muy reducidos y vender a precios 
normales que incluyen una buena ganancia. 
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Estas son algunas de las causas por las que además de los 

incrementos de deuda con el Banco, las empresas ejidales se 

vuelven incosteables. Lo primero también es nocivo para el 

Banco mismo (no para sus funcionarios y empleados como ya 

quedó demostrado), sino para la redituabilidad del Banco, 

pues simplemente entre 1953 y 1960 las deudas ejidales no 

recuperables de dicha Institución aumentaron diez veces y 

llegaron a 473 millones de pesos, que representó el 69% de 

su cartera en 1960. 

El Banco continúa otorgando créditos a corto plazo para el 

cultivo de gran número de grupos ejidales, que le deben,pro 

bablemente porque éllo es necesario para producir comesti - 

bles básicos para los mercados urbanos, así como fibras para 

la exportación, pero estos créditos muy rara vez proporcionan 

el apoyo a largo plazo necesario para realizar mejoras de ca 

pital en las tierras ejidales. 

1).- EL DESARROLLO OLIGOPOLICO (1962-1980). 

Al darse el proceso de integración, consolidación y desarro 

llo oligopólico del modo de producción capitalista como sis 

tema mundial, las grandes corporaciones trasnacionales y 

multinacionales (8) se convierten en el eje central de acu-

mulación de dicho sistema, el cual se inicia después de la 

Segunda Guerra Mundial, 

El Sistema Socialista, integrado por Rusia, Europa del Es-

te, China, Corea, Vietnam, Cuba y algunos patrios de Africa 

y de Asid, 110 forma parte del sistema Capitalista Mundial, 

participa sólo en el mercado capitalista mundial y la con- 

(a) Trasnacional, se identifica con la exportación de capital de tel 
país metrópoli a otro(s) subdesarrollado(s), Multinacional debe ser 
la porliciPeción de naciones diversas en la formación de empresas pro 
veedoras de bienes y servicios, 1.14 asociad& no necesariamente se 
da entre paises desairollados. 
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frontación de ideologías y de indicadores de desarrollo eco-

nómico entre uno y otro sistema son continuas, 

En el Sistema Capitalista Mundial, a partir de los sesenta se 

pueden distinguir dos etapas: 

PRIMERA.- Un desarrollo acelerado de las fuerzas producti-

vas, una relativa estabilidad y un sostenido crecimiento eco 

nómico (1960-1970) 

SEGUNDA.- Una crisis general (cuyas manifestaciones asan per 

duran). 

En México, pais integrado al Sistema Mundial Capitalista, 

también se dan estas etapas, por lo tanto este inciso, va a 

estar comprendido en dos partes: 

D.1.- La etapa del desarrollo estabilizador, que se realiza 

principalmente a partir de 1965, en la cual las estra 

tegias implementadas en los años anteriores, dan por 

resultado: 

un crecimiento económico alto 

una solidez monetaria 

una estabilidad política 

- una solvencia crediticia. 

Esta etapa cuyo desarrollo de la economía es "hacia 

adentro", también se le llama modelo para la indos 

trialización por medio de la sustitución de importa-

ciones. Por sus destacados efectos internos se le 

asocia con un llamado "milagro mexicano" y nacional-

mente va a estar apoyado en la producción agrícola 

que se encontraba en las condiciones descritas en el 
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modelo de la revolución verde, los modelos tanto econó-

micos en general como en particular en la agricultura, 

van a tener un brusco agotamiento al finalizar la déca-

da. 

A partir de esa fecha, se va a manifestar en la econo-

mía mexicana, la crisis general del sistema capitalista. 

D.2 En la crisis general del capitalismo mundial, el análi-

sis de la economía mexicana que comprende este estudio, 

va a diferenciar dos etapas por la diferencia de las po 

líticas y medidas en torno a la agricultura: Echeverris 

ta durante 1971 - 1976 que también se conoce como "el 

modelo del desarrollo compartido" con el cual se inten 

t6 responder a la crisis y a la quiebra del modelo de 

la revolución verde. Entre 1977 a 1982 va a regir el 

"modelo Lopezportillista", también conocido como "mode 

lo de riesgo compartido" que intenta responder a la 

agudización de la crisis, por medio de alianzas produc 

tivas, incluso entre clases sociales antagónicas. 

D.1.EL MODELO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

Al lado de la integración de varios paises ya anotados al 

inicio de este Inciso en un Sistema Mundial Socialista, se 

consolida el modo de producción capistalistal  como sistema 

mundial. Est4 integración del sistema capitalista, se rea 

liza por la internacionalización del capital que implica 

la valoración del mismo a nivel internacional y la forma - 

cibn de una planta productiva capitalista mundial, por una 

parte, y por la otra, el desarrollo acelerado de las fuer 

zas productivas que tuvo como uno de sus efectos el darle una 
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movilidad creciente a la fuerza de trabajo, lo que permitió 

que tanto capital como obreros, aunque en condiciones diferen 

tes y con efectos distintos, se internacionalizaran. 

Este sistema integra tanto a países desarrollados como a países 

subdesarrollados y cada uno tiene un papel específico en la Di-

visión Internacional del Trabajo. 

El liderazgo en el capitalismo mundial desde que se empieza a 

internacionalizar, que como antes se anota, es a partir de la 

Segunda Posguerra, lo asume Estados Unidos de Norteamérica, 

(E.U.A.), y hasta la fecha, lo ejerce sin discusión alguna. 

La fase de consolidación de este sistema capitalista mundial, 

se manifestó en E.U.A., en los países europeos y en Japón,con 

un acelerado crecimiento económico que se presentó con tal 

constancia que hizo pensar a los ideólogos burgueses en una 

nueva etapa de autorregulación del sistema que lo situaba fue 

ra de las fluctuaciones y las grandes crisis en forma defini-

tiva. 

La estrecha dependencia de México (desde la transición de su 

modo de producción colonial al modo de producción capitalista) 

con Estados Unidos, pesó de una manera determinante en la co-

rrelación de fuerzas, que ante la coyuntura abierta por la Re 

volución Cubana, se abría en el camino que México seguiría pa 

ra su desarrollo, y aunque la actitud inicial del gobierno de 

López mateos hacia el triunfo de la Revolución en Cuba, la na 

cionalización de la industria eléctrica y los viajes del mann 

dataiio al tercer ►nundo y a Europa, en busca de "amistad y 

mercados", hicieron pensar a muchos que como respuesta a la 

crisis, la geyolucién Mexicana, hecha gobierno, trataba de 

enfilause uoi el camino de un desarrollo nacional independfen 

te. 
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La realidad demostró que las políticas de López Mateos y de 

Díaz Ordaz en seguida, favorecieron la integración de México 

al Sistema' Capitalista Mundial, lo hicieron más dependiente 

de la economía estadounidense y las estrategias de desarro -

110 que se implementan a partir de esa fecha, cumplen el pa 

pel que les asigna la cambiante división internacional del 

trabajo. 

Diagnóstico de las condiciones más relevantes de  México. 

Se pusieron en acción las estrategias que se habían diseñado 

para el desarrollo, con las bases que se han explicado en el 

apartado anterior y así se dió en esta década el desarrollo 

estabilizador. 

Para 1970, eran muchos los signos de progreso material: 

- La productividad por hombre ocupado, crece a un ritmo ace 

lerado sobre todo en la industria del petróleo, la elec-

tricidad, la minería y las manufacturas. 

- La integración progresiva de la industria automotriz, dió 

lugar al surgimiento de nuevas ramas complementarias o se 

.cundarias. 

- El desarrollo de la industria petroquímica, cuya expan' 

sión hizo posible el desarrollo de la industria petroqUt 

mica secundaria, 

- Cada vez mñs diversificación en ocupación, producción y 

exportaciones, 

- La red de caminos se incremento eh 5,000 a mns de70 /000 

Km, 
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- La electricidad pasó de producir 550 K1,1 a 7.5 millones de 

KV]. 

- La producción de petróleo en crudo se multiplicó más de 4 

veces. 

- Las hectáreas de riego se incrementaron de 160 mil hectá-

reas a casi 3 millones. 

La teoría del esquema de desarrollo de este período sostenía• 

que mientras mayor fuera el excedente social, mayor seria el 

ritmo de acumulación y efectivamente así era, sólo que se hi 

zo caso omiso de que dadas las condiciones del sistema esto 

iba a provocar un alto grado de concentración de la riqueza 

y ésto iba a constituir un cuello de botella, que al final de 

los setenta iba a provocar la reducción del ritmo de creci -

miento. 

También a nivel internacional se da el mismo efecto, como se 

ve claramente en el siguiente cuadro: 
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO REAL 

(Variación Anual) 

PRINCIPALES PAISES 
	

PROMEDIO 	PROMEDIO 

INDUSTRIALES 
	

1961/1965 • 	1966/1970 

Estados Unidos 4.7 	 3.1 

Canadá 	 5.6 	 4.8 

Alemania 	 5.0 	 4.8 

Francia 	 5.8 	 5.9 

Italia 	 5.3 	 5.9 

Reino Unido 	3.3 	 2.3 

Japón 	 10.1 	12.1 

Fuente: Banco de México, S.A. Indicadores de la Actividad 

Económica Internacional. 

Ante este marco internacional, se comprende que en México en 

1970 también se haya tenido una brusca caída en el ritmo de 

crecimiento que desquició el famoso "milagro mexicano" y en-

frentó a la economía mexicana a la crisis que también se da - 

b4 a nivel mundial, 

En nuestro país, esto se manifestó en 1970 con fuertes dese 

quilibrios tanto sectoriales como regionales, 

11 desequilibrio sectorial se manifestó en las diferentes 

tasas de crecimiento de los més importantes sectores de la 
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estructura productiva: 

Por ejemplo: 	la actividad económica primaria (agricultura, 

silvicultura, pesca y minería), tuvo un crecimiento igual o 

inferior al de la población, por el contrario, el petróleo, 

las manufacturas, la construcción la energía eléctrica y el 

comercio crecieron a tasas sensiblemente superiores al prome 

dio de la inversión extranjera en estas ramas dinámicas de 

la economía y posiblemente dicha inversión traía aparejada 

cierto avance tecnológico, lo que hacia que se profundizara 

una marcada diferencia en los niveles de productividad por 

hombre ocupado, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

VALOR AGREGADO POR TRABAJADOR 

POR TIPO DE ACTIVIDAD. 

(Indice promedio para el país =1.00) 

ACTIVIDAD 1969 

AGRICULTURA 0.30 

MINERIA Y PETROLEO 3.73 

MANUFACTURAS 1,21 

CONSTRUCCION 1.06 
ELECTRICIDAD 2.41 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 0.09 

COMERCIO 3.46 

MERVICIO0 0,46 

GOBIERNO 1.03 

PROMERIO 1.00 

Se Ve claramente 14 enorme diferencia entre 140 t4040 0160 

altas se (-lene; la  mtneria y el petróleo, el comercio y 14 
electricidad y 14 rnIs baja indiscutiblemente corresponde a 
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la agricultura. 

Asimismo, se acrecentaron los desequilibrios intersectoria-

les, tanto en las actividades dinámicas como en las deprimi 

das. 

Los desequilibrios regionales se manifiestan en zonas muy 

localizadas de desarrollo agrícola e industrial, es decir, 

zonas de marcado dinamismo con altos niveles de productivi-

dad y que fueron las principales beneficiadas de la políti-

ca oficial de desarrollo agrícola, en contraste con regio - 

nes deprimidas con muy bajos niveles de productividad, agu-

da situación de miseria y en las que predominan las formas 

ejidales y minifundistas de explotación. 

Los polos industriales quedaron localizados en el Distrito 

Federal, el Estado de México y en la región norte del país, 

esto ocasionaba una creciente afluencia de población del 

campo hacia esos centros. 

Las principales regiones de pobreza estaban en los Estados 

de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo, 

Durango, Querétaro y Tlaxcala. 

Al final de la década podían verse los desequilibrios exter 

no y fiscal. 

Desequilibrio externo. Provocado por una estructura de las 

importaciones que imponte una alta elasticidad-ingreso de 

las mismas, y por la existencia de un debilitado sector ex-

portador primordialmente localizado en las actividadewpri 

martas, con escasas posibilidades de competir en la linea 

de manufacturas y una situación internacional desfavorable, 
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Desequilibrio fiscal. Propiciado por un sistema impositivo 

orientado al apoyo de la acumulación industrial privada y 

que arrojaba bajos coeficientes de tributación y agravado 

por un sector paraestatal financieramente deficitario,mer - 

ced a su ineficiencia y a una política de precios destinada 

a subsidiar a otras actividades, y por un nivel de gasto pd 

blico determinado por las crecientes necesidades de que se 

hacía responsable, al Estado Mexicano. 

Otro factor que explica el alto grado de concentración a 

que llegó la economía es el comportamiento de la inversión 

fija privada, ya que la misma comanda cuantitativa y cuali-

tativamente el proceso de acumulación del sistema. Su mon-

to en 1960 alcanzó 16,738 millones de pesos, en 1965 fue de 

27,311 y en 1970 llegó a 59,931 millones. 

Los datos anteriores demuestran que el potencial productivo 

bajo control privado experimentó un crecimiento muy impor - 

tante durante los sesentas y de manera particular, en su se 

gunda mitad. 

Lo anterior, hacía necesario que la demanda global y la es 

tructura productiva se aceleraran para acompañar el ritmo 

de acumulación de capital productivo, como esto no ocurrió, 

el sistema llegó a una depresión muy profunda y como el de 

sarroilo había sido hacia adentro, también la depresión se 

di6 en forma endógena, 

El Estado, en las condiciones en oue se encontraba, era C4 
da vez más débil para jugar el papel, ya no de conductor, 

sino compensador y equilibrador del sentido y ritmo de la 

actividad económica. 
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Fué la dinámica de los factores que intervinieron en el de-

sarrollo, los que generaron sus propias contradicciones y co 

mo otro efecto hicieron mas profunda la crisis social y po - 

11tica. 

LA QUIEBRA DEL MODELO DE LA REVOLUCION VERDE EN LA AGRICULTURA. 

A partir de 1965, el aumento de la superficie cosechada empe-

zó a encontrar los límites que le marca la dificultad crecien 

te de ampliar la frontera agrícola y el avance de la construc 

ción de grandes obras hidráulicas perdió ímpetu al aumentar 

grandemente el costo por hectárea irrigada debido a las cre-

cientes dificultades técnicas. 

INCREMENTO MEDIO ANUAL EN PORCIENTO, DE SUPERFICIE COSE-

CHADA Y DEL VALOR DE LA PRODUCCION. 

1965.-1970 

PERIODO 	SUPERFICIE 

1965-1960 	5.3 

1970-1965 	0.2 

VALOR 

7.5 

-0.2 

Los porcentajes aquí anotados, nos indican el crecimiento 

que se da tanto en la superficie como en el valor de la pro 

ducción agrícola en la primera parte de la década de los 

sesenta y el brusco descenso en los Oltimos años, 

ésta crlsis del sector agrícola, se manifiesta particular - 

mente en la producción de granos básicos; maíz, frijol y 

trigo, la cual después de crecer acelaradamente en el perío 

do 1960-1965, se desploma en 1965-1970. 
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Si se asume, que la mayor parte de los granos básicos para 

la alimentación del mexicano, se producen en tierras de tem-

poral y se analizan los siguientes datos, quedará muy claro 

las proporciones alcanzadas por la crisis agrícola. 

SUPERFICIE COSECHADA DE RIEGO Y TEMPORAL 

AÑOS 

RIEGO 

PORCEN 
TAJE - 

TAL. - 
DEL TOCREMEN-

TASA ME 
DIA IN= 

TO ANUAL 

TEMPORAL 

TASA 
MEDIA 
INCRE 
MENTó 
ANUAL 

MILES 
HA. 

MILES 
HECTA 
REAS 

PORCEN- 
TAJE DEL 
TOTAL 

1960 2,195 19.3 9,170 80.7 

1965 2,557 17.4 3.1 12,150 82.6 5.8 

1970 2,992 20.1 3.2 11,865 79.9 -0.6 

La tasa media de incremento anual en los terrenos de riego, se 

mantiene mientras que en el temporal sufre una caída bastante 

brusca, agudizando la situación el alto porcentaje que represen-

te esta (mime superficie en el total de hecthreas cosechadas, 

sin embargo, hasta su agotamiento, la agricultura cumplió con 

el importante papel de suministrar granos baratos, los que eran 

indispensables al modelo de acumulación vigente, para abaratar 

la mano de obra industrial; puesto que el salario obrero esta-

ba congelado, la 'Volea forma de lograr la reposición de la 

fuerza de trabajo era por medio de una alimentación barata, 
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ETAPA ECHEVERRISTA 

(1970 -1976) 

CRISIS MUNDIAL 

INESTABILIDAD MONETARIA 

CRISIS ENERGETICOS 

CRISIS ALIMENTARIA 

.
ESTANCAMIENTO 1970 

REACTIVACION 1972 
AUGE INFLACIONARIO 1973 

RECESION 
1974 	-197! 

1970 -1973 
CONTRACCION DEMANDA DE 
CREDITOS POR PARTE DE 
LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

AFECTO A TODOS LOS PAISES 

AFECTO MAS A LOS PAISES 
PETROLEROS QUE A LOS 
PAISES 	INDUSTRIALES 

BENEFICIO A ESTADOS UNIDOS 
AFECTO A MEXICO 

MEXICO, QUIEBRA DEL 
MODELO ESTABILIZADOR 

DESATA PROCESO DE 
INFLACION ACELERADO 

EXPLOSIVO DEFICIT 
BALANZA DE PAGOS 
AOUDIZACION AUMENTO 
DEUDA EXTERNA 

FINANCIAMIENTO DEFICIT 
MASIVO DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS 

A PARTIR DE 1973 
SE RESTA&3LECE LA DEMANDA 
DE CREDITos POR pAISEs 
INDUSTRIALIZADOS 

 

LIMITACIONES EN EL 
CREDITO PARA LOS pAIUS 

SUBDESARROLLADOS 

í— 	

MEXICO 1976 

CRISIS AGROPECUARIA 
CRISIS ECONOMICA MAS PROFUNDA 
CULMINA CON IJ DEVALUACIoN DEL 

PESO MEXICANO, 
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También cumple, aunque en forma descendente con su papel de 

proveedor de divisas para la importación de maquinaria de ti 

po ligero e insumos para la industria, pues en 1966 financia 

el 29% de las importaciones totales y en 1970 sólo el 12% de 

las mismas (9) 

MODELO ECHEVERRISTA(1970-1976) 

Situación mundial. 

La inestabilidad monetaria internacional, la crisis de ener-

géticos, la crisis de alimentos y finalmente la profunda re-

cesión de 1974-1975 son las principales características del 

sistema capitalista mundial, en este período. 

Esta crisis, la mas importante después de la gran depresión 

iniciada en 1929 es más violenta e irregular y afectó de ma 

riera desigual a los países capitalistas tomados individual-

mente. La recesión norteamericana en 1971 afectó en forma 

negativa, el crecimiento de Alemania, Francia, Italia, Rei-

no Unido y Japón. 

Si se toman en cuenta los siguientes datos referidos al Pro 

ducto Nacional Bruto Real, registrado por todos estos paf - 

ses, se ve que en 1972, inician la fase ascendente del el. - 

clo, que en 1973 llega a alcanzar un auge sin precedente 

desde la guerra de Corea, pero este auge ea de carácter es-

peculativo e inflacionario, estas caracterfsitcas van a acem 

pañar en general a los países del sistema capitalista mun - 

dial a lo largo del período 1970-1980. 

(9) Anexo Cuadro No.4. Agricultura y Comercio Exterior, 1960-1975, 
Las desventuras de un proyecto agrario:1970-1976. Jorge Castell Con- 
cino y Fernando Rello Espinosa. Investigaci6n Econ6mica, 
lío Septiemgre 1977. Revista de la Facultad de economía.-UN4M. 
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO REAL 

Variación Anual 

PAISES 1971 1972 1973 

ESTADOS UNIDOS 3.0 5.7 5.9 

CANADA 5.7 6.0 6.8 

ALEMANIA 3.0 2.4 5,3 

FRANCIA 5.3 5,7 5.8 

ITALIA 1.6 3.1 5.9 

REINO UNIDO 	(*) 2.2 1.7 5.3 

JAPON 7.3 9.1 10.2 

Fuente: 	Banco de México. Indicadores de la Actividad Eco- 

nómica Internacional, 

Cuadro tomado de "La Economía Mexicana y la Crisis Interna-

cional, Ildctor Mata L., Investigación Económica Ném.3.- Ju-

lio-Septiembre 1977. R avista de la Facultad de Economia 

UNAM. pág. 15. 

(*) Producto interno bruto. 

La balanza comercial de los países industrializados: Esta-

dos Unidos, Cana" Alemania, Francia, Italia, Reino Unido 

y Japón, después de una leve mejoría en 1971, resultó afee 
Lada por la reactivación de la economía y por el auge de 
1973, al que se sumó en el dltimo trimestre, el alza en los 
precios del petróleo; es decir, se comportó de la siguiente 
manera: 	(10) 

í1,1 héct ,-, t Mata, 1.: 

ilt.17  
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MILES DE 
MOS 
	

MILLONES DE 
DOLARES 

1970 - 	3.1 

1971 - 	2.1 

1972 - 	5.4 

1973 - 9.9 

Los paises subdesarrollados no petroleros experimentaron 

cierta mejoría en 1972 y 1973, pero esto dejó de ser una 

realidad en 1973, por el aumento extraordinario en las ma-

terias primas (°) así a la crisis de energéticos se sumaba 

la crisis alimentaria; la cual se manifestaba en los siguien 

tes incrementos en el precio de las materias primas. 

EN 1971 Se elevaron en 1.4% 

En 1972 Se elevaron en 44.8% 

En 1973 Se elevaron al 51.6% 

Paradójicamente, la elevación de los precios de las mate - 

rias primas benefició al país mas industrializado del mun-

do y 01 alza en los precios del petróleo resultó nide lesiva 

para el grupo de países subdesarrollados petroleros que pa-

ra los industrializados, puesto que su precaria economía 40 

tél también dependiendo de la importación de mercancías y 

otros insumos para su incipiente industrialización y esto 

lo encadena a los países industrializados, por lo que apar 

te de la inflación a que se alude en el principio de este 

párrafo, tuvieron que sufrir una serie de represiones eco-
nómicas que inmediatamente fueron implementadas por los 

paises dominantes. 

1 %) 	 mal 	 t 	 lb 
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De cualquier manera, el costo de ajuste inmediato para los 

paises industriales, al reducirse drásticamente su ritmo de 

crecimiento, significó un mayor desempleo y un relativo de-

sajuste de su nivel de vida; para los subdesarrollados, sil 

nific6 llanamente la generalización de la miseria y el ham-

bre. 

Como otro efecto de la recesión de los paises industriales, 

se dió una fuerte caída en la demanda de los créditos, ésto 

ocasionó que los paises subdesarrollados tuvieran acceso a 

estos mercados antes exclusivos para los paises de mayor in 

greso, y así financiando su déficit masivo, pudieron dife - 

rir los efectos de la crisis. 

De todas maneras, aun con los créditos externos, la situación 

de los paises subdesarrollados era tan critica que tuvieron 

instrumentalizar con lujo de fuerza el mantenimiento del or-

den y la "aceptación" de la miseria y el hambre por la mayo-

ría de la población. 

Aunque en 1976 se reinicia el crecimiento de los paises in - 
dustriales, y una leve mejoría para los paises exportadores 

de petróleo, para los paises subdesarrollados no petroleros, 
el efecto fue débil y contradictorio, el aumento de sus ex - 

portaciones fue superado por el enorme volumen de pagos de-
rívadoe de las deudas contraídas, hos patees industriales 

reactivaron la demanda de créditos y esto limitó enormemen-

te a los subdesarrollados, pues a la vez que la oferta de 

dinero se contraía, crecía la duda en la burguesía financie 

ra internacional, acerca de la capacidad de pago de los paf 

seo subdesarrollados e inmediatamente se implementaron me - 
didas de ajuste y limitación para estos dltimos paises, 
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Situación Nacional. 

Ante la quiebra del modelo estabilizador, nuestro país, su-

frió con la misma violencia, los efectos y las fluctuacio - 

nes del desequilibrio mundial. 

Su economía ligada estrechamente a los Estados Unidos tuvo 

las repercusiones particulares de dicha economía sobre todo 

en lo que se refiere a la devaluación de la moneda, pues al 

darse en Estados Unidos la devaluación del dólar, nuestro 

país sostuvo la paridad que tenla con dicha moneda norteame 

ricana, lo que prácticamente a nivel mundial y nacional era 

virtual devaluación. 

Se podrían anotar como algunos de los efectos más importan -

tes , los siguientes: 

Un agudo proceso inflacionario 

Un explosivo déficit de la balanza de 

pagos. 

Un crecimiento desproporcionado de la 

deuda externa. 

El proceso inflacionario comenzó a manifestarse claramente en 

la balanza comercial, pues el déficit se elevó de 891 millones 

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

nes en 1973, 

Las principales causas de lo anterior, fue el sostenimiento 

de la política de precios estables para bienes-salario e in-

sumos estratégicos, muchos de los cuales provenían de empre-

sas pdblicas no rentables, lo cual se agrav6 con las importa 
clones que tuvieron que hacerse por la crisis agrícola, Así 
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México, acomenzaba a importar materias primas cuando la co-

yuntura mundial señalaba que era la mejor época para la ex-

portación, por la elevación de los precios de dichas mate - 

rias primas. 

La nueva estrategia del modelo de Desarrollo Compartido pues 

to en práctica entre 1971 y 1976, puede resumirse en los si-

guientes puntos: 

1.- Crecimiento económico con redistribución del ingreso. 

1.1 Fomento a la descentralización industrial. 

1.2 Atención directa y masiva a los problemas de las 

zonas económicas deprimidas. 

1.3 Canalización de mayores recursos hacia los meca-

nismos que cumplen una función redistributiva, 

(sistema de seguridad social para los trabajadores 

urbanos y rurales, programas de salud pdblica y vi 

vienda popular y organismos pdblicos de comercia - 

lización). 

1.4 Politica fiscal con sentido redistributivo. 

2.- Fortalecimiento de las finanzas pdblicas o aumento de 

la captación estatal de los recursos que genera la co 

munidad. 

	

2,1 	Modernización del sistema tributario. 

	

2,2 	Reforma al aparato administrativo para evitar la 

evasión impositiva. 
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2.3 	Revisión de la política fiscal de fomento indus - 

trial. 

	

2.4 	Revisión de los precios de bienes y servicios pro 

porcionados por el sector paraestatal. 

3. REORDENAMIENTO de las transacciones internacionales o 

atenuación desequilibrio en el sector externo. 

	

3.1 	Impulso a la exportación tanto de materias primas 

como de artículos manufacturados, con claridad 

respecto a que en el largo plazo sólo los bienes 

industriales podrán equilibrar las transacciones. 

	

3.2 	Diversificación de productos y mercados., 

	

3.3 	Desarrollo de la infraestructura y promoción tu - 

rísticas. 

	

3.4 	Revisión de algunos aspectos de las políticas fis 

cal y arancelaria con la idea de promover la efi-

cacia productiva y consecuentemente la competiti 

vidad internacional. 

	

3.5 	Impulso a la investigación científica para procu 

rarse niveles crecientes de autonomía tecnológica. 

	

3.6 	Procurar la instalación de plantas industriales 

de tamaños acordes con la dimensión de los merca 

dos nacionales, 

	

3.7 	Aumento en los niveles de producción en el sec- 
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tor primario, básicamente agricultura y ganadería. 

3.8 Control sobre el endeudamiento externo de forma 

que no supere la capacidad previsible de pago. 

	

3.9 	Desestimulo a la importación suntuaria y dispendio 

sa. 

4. Reorganización y reactivación del sector agrícola. 

	

4.1 	Continuación del reparto agrario. 

	

4.2 	Fortalecimiento del ejido y modifificación de sus 

formas de organización productiva. 

	

4.3 	Transferencia al campo de un volumen mayor de re- 

cursos financieros, tanto páblicos como privados. 

Estos fueron los lineamientos políticos con que se trató de 

implementar el nuevo modelo de acumulación en México, en la 

realidad, el gobierno mexicano respondió con un ambicioso 

programa de inversiones y con un drástico cambio en su poli 

tica de precios, con una mayor flexibilidad en los ajustes 

salariales y un intento no muy serio de promoción de la ex-

portación de manufacturas y diversificación de mercados. 

Esta política llamada del. Desarrollo Compartido era diame-
tralmente opuesta a la del Desarrollo Estabilizador, pero 

no fue uniforme, fueron respetadas algunas de las áreas y 

políticas mas características de este período. De ahí sur 

gió la gran disparidad entre las políticas de gasto pdbli-
co y de ingresos, por un lado y la política financiera y 

cambiada por el otro. 
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La política financiera se avocó a la tarea de sostener a to-

da costa el tipo de cambio. El mecanismo principal fue la 

contracción del crédito al sector privado. 

Sin embargo, al final del sexenio, la devaluación que ya se 

predecía, se hace oficial en agosto de 1976 y deja al peso 

flotante. En los dltimos meses de dicho año baja en prome-

dio un 19% pues el tipo de cambio varía de $12.50 a $15.43. 

En 1977 pierde un 44.7% de su poder adquisitivo, pues ahora 

el dólar es cambiado por 22.73  pesos mexicanos ( ° ). 

La política monetaria se orientó a la tarea de ofrecer cada 

vez más garantías y ventajas: la principal fue la posibili -

dad de efectuar sin restricciones depósitos en moneda extran 

jera, lo que trajo consigo la dolarización. 

Lo anterior estranguló la finanzas. El sector privado se 

vid obligado a acudir a créditos internos denominados en d6-

lares y ésto hizo que la inversión privada se retrajera de 

una manera tan significativa que denunciaba el nivel tal al-

to que habían alcanzado los chantajes de los capitalistas. 

En resumen, el. Estado no logró responder con una política 

económica congruente ni entre sí, ni para las necesidades 

reales de corto plazo, 

Al final del sexenio, se tenía un crecimiento lento e roes 

table de la producción, cuando no oscilante bacía el estan-

camiento relativo, cuya característica era una inflación sin 

precedentes que se había manifestado de una manera n.uy 4ce 

lerada y abierta desde la mitad del período, 

Nuestro país como todos los demás países subdesariollados, 

(o) hancu de Méxic, 	Indi(74,_kne,J 	Nnm. 1 fi, 	ia:TAu; men- 

sual. Une-19H/. Subhrución ,b; 1nvestilaci¿n Ec,A.6p11.1.4 
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también tuvo que hacer el intento de diferir los efectos de 

la crisis, financiando el déficit cada vez mayor de su Ba -

lance de Pagos, así tuvo que recurrir a altos créditos del 

exterior. 

EL MODELO ECHEVERRISTA EN LA AGRICULTURA. 

El objetivo era restablecer las bases del dinamismo agrícola 

con el fin de que el sector lograra satisfacer el crecimien-

to de la demanda interna y de generar excedentes exportables 

que a su vez permitieran a la economía nacional allegarse 

montos crecientes de divisas y fortalecer así su capacidad 

de importación. 

Las metas inmediatas fueron: 

1. - La continuación del reparto agrario. 

2. - El fortalecimiento del ejido y la modificación de 

sus formas de organización productiva. 

3. Congruente con el punto dos, se trató de organi-

zar y modernizar los métodos de cultivó y de ex-

plotación de la tierra. Se organizaría el tra -

bajo colectivo en los ejidos y en las comunidades 

donde fuera económicamente necesario para elevar 

la productividad y el rendimiento de la tierra, 

así liquidarían las consecuencias negativas del 

minifundio. 

4, Industrializar los productos agrícolas, como me-

dio de acelerar el proceso de industrialización 

del país, alcanzando mayores niveles de integra - 
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ción y, a la vez, captar los excedentes de mano de 

obra que no pudieran ser incorporados por otras ac-

tividades económicas. 

Para lograr lo anterior, se instrument6 la Ley de la Reforma 

Agraria en 1971 y se estableció como prioridad de la politica 

econ6mica, la inyección de recursos tanto públicos como pri -

vados al campo. 
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ETAPA LOPEZ PORTILLISTA. 

Situación mundial. 

Prácticamente la situación de crisis en el mundo capitalista, 

guarda los mismos rasgos examinados en el modelo anterior, es 

decir, continua con intensidad la crisis, sus manifestaciones 

son casi las mismas, naturamente con variables provocadas por 

la misma dinámica del proceso de internacionalización, monopo 

lización e imperio del mundo capitalista: 

La crisis de energéticos, por más que la ideología burgue 

sa 'intenta distraer la atención diciendo que va a ser re-

suelta mediante el desarrollo de la energía nuclear, la 

realidad es que se ha resuelto en base a otras estrato - 

gias que permiten a los paises industriales, principalmen 

te a Estados Unidos saquear las riquezas petroleras de 

los países subdesarrollados y es este el papel que en la mo 

dificación de la división internacional del trabajo se le ha 

asignado a México en los Qltimos tiempos. 

La crisis de alimentos se ha revertido a los países tradi-

cionalmente productores de dichos productos y los paises 

industriales han reorientado su estrategia agrícola hacia 

los países subdesarrollados, convirtiendo a éstos en fuen 

tes de abastecimiento de alimentos y materias primas y como 

un mercado potencialmente enorme para todas las clases de 

bienes manufacturados incluyendo los insumos agrícolas. 

La inflación que acompaña a todo el mundo capitalista como 

un caballo apocalíptico es más acelerada en los países sub 

desarrollados, como se puede comprobar fácilmente en el caso 

de México. 
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El nuevo imperio, lo forman los países industriales, por 

medio de su capital internacionalizado. A la vanguardia 

están Estados Unidos que tiene le hegemonía, le siguen In 

glaterra, Francia, Alemania, Canadá y Japón, el primero de 

éllos a pesar de las grandes contradicciones internas que 

han ocasionado graves sobresaltos, en los últimos años. 

La Célula básica en esta nueva estructura e importante for 

ma de penetración está en la empresa trasnacional, la cual 

funciona perfectamente como medio de transferencia de las 

ganancias de los países filiales a los paises en donde es-

tán las matrices, también es un medio de control y orien - 

tación de la producción, distribución y consumo en los paí-

ses subdesarrollados. Es muy importante tener en cuenta 

que la empresa trasnacional funciona con el global de sus 

ganancias, así puede mantenerse temporalmente con pérdidas 

en su país de origen, mientras que el total de sus inver - 

siones en todos los países subdesarrollados le esté regis-

trando jugosas ganancias, si lo anterior se da en un país 

subdesarrollado, su objetivo es hacer quebrar o funcionar 

con pérdidas a empresas nacionales. 

Por otro lado, se encuentra el desarrollo agrícola afortu 

nado de varios países socialistas, esto no se puede negar 

y ha causado impacto entre los campesinos de los países 

subdesarrollados capitalistas. La ideología burguesa ha 

manejado a su conveniencia ésto y así gustan de comparar 

los resultados de estos países con los resultados de los 

modelos agrícolas de los países desarrollados. Tal com - 

paración suele ser favorable a las agriculturas capitalis 

tas desarrolladas, pero es engañoso este análisis, 14 agrt 

cultura de lob países socialistas deben compararse con las 

de los paises subdesarrollados. 
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Situación Nacional  

Se ha asumido en el análisis del modelo echeverrista, que 

al final de éste, el país habla profundizado su crisis, la 

moneda nacional se hundía con rapidez, la inflación estaba 

fuera de control, el desempleo aumentaba, la inversión se 

encontraba estancada y el sector privado estaba profundamen 

te desencantado con la demagogia antiempresarial y las re -

formas populistas del anterior Presidente. 

En diciembre de 1976, Jorge Díaz Serrano, entonces Director 

General de PEMEX, anunció el incremento de las reservas com 

probadas de hidrocarburos -México combina el petróleo crudo 

y el gas natural - con un cálculo de 6.3 miles de millones 

de barriles a 11.1. Además anunció un programa de inversio 

nes de 15 mil millones de dólares, con el que se trataría 

casi de triplicar la producción de México para 1982 a 2.24 

millones de barriles diarios, así se inició lo que se ha 

dado en llamar el crecimiento de la economía mexicana en ba 

se al petróleo. 

Por datos proporcionados por la prensa se sabe que actual -

mente estas cifras se consideran irrisoriamente conservado-

ras, La producción ha llegado ya a la marca de 2.4 millo -

nes de barriles diarios desde 1980, y ese mismo año, las ex 

portactoneo de petróleo proporcionaron a PEMEX cerca de 10 

mil millones de dólares, has reservas comprobadas, son ac-

tualmente de 60,1 miles de millones de barriles, Ot se con 

firman, colocardn a México, en los niveles de explotación 

de paises como Arabia Saudita, 

VI auge petrolero hizo buscar a los funcionarios un modelo 

como quia para el desarrollo del país; sin embargo, sólo en 
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contraron lo que sean evitar: Venezuela, despertó en los años 

setenta para descubrir que había desperdiciado 50 años de ga-

nancias petroleras en alimentos importados y artículos de lu-

jo y en cambio había desarrollado muy poca industria. 

Arabia Saudita gastó enormes cantidades en armamentos sofis - 

ticados y tecnología extranjera, pero nunca pudo independizar 

se de las principales compañías trasnacionales del petróleo. 

Irán trató de modernizar su estructura socioeconómica con tan 

ta rapidez, que su rígido sistema político fue víctima de la 

rebelión religiosa y cultural en 1980. 

En México, la petrolización se empieza a manifestar en el con 

sumo suntuario y producto de esta repentina riqueza se ha 

construido un palacio de cristal, el mas moderno de América 

Latina, llamado Perisur, donde las clases de los mas altos 

ingresos, tienen a su disposición los más variados artículos 

de lujo del país y de importación. 

El año de 1977 fue de reducción, tanto en la inversión pObli 

ca como en el gasto, pues por medio de la reforma administra 

tiva se intentaba lograr un gasto mas racional del sistema 

estatal. 

La inversión privada se vi6 seriamente afectada por los pro-
blemas de liquidez y perdidas cambiarías derivadas de un cli 
ma general de incertidumbre ante el alza generalizada de los 
precios. 

11 principal lfgro de la politica económica de este año, fue 
reducir drasticamente el ritmo de inflación; el incremento 
de diciembre a dicieuble de los precios al consumidor, pasó 
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de 27.2% en 1975-1976 a 20.7 en 1976-1977. 

A principios de 1978, la economía entra en una fase de re - 

cuperación, pero a finales del mismo año, se advierten la 

aparición de cuellos de botella. 

El sector financierio fluctuó paralelo a la economía en ge-

neral, así, inmediatamente posterior a la flotación del pe-

so, prosiguió la incertidumbre cambiaria y por lo tanto, 

las fugas de capital y la dolarización, sólo en 1978 comien 

za a aumentar la captación bancaria en términos reales, se 

da una expansión notable del crédito y todo el sistema fi-

nanciero entra en una fase de rápida expansión que dura has 

ta 1980. 

También a partir de 1978 la inflación toma fuerza y hasta 

el presente es de un alcance impredecible y sin manera de 

controlarla. 

El Producto Interno Bruto y la Tasa de inflación se compor 

tan de la siguiente manera: 

INCREMENTO ANUAL 	PIB (%) TASA DE INFLACION 
(%) 

1976 4.2 27.2 

1977 3,4 20,7 

1978 8,1 16.2  

1979 9,2 10,0 

1900 8.3 19,8 

11 incremento del Producto Interno Bruto es fluctante aun-
que desde 1977 tiende a crecer en relación al periodo ante 
rtor, la tasa de inflación es controlada solamente durante 

1977 y 1978 para desde 1979 alcanzar cifras relativamente 
desmesuradas. 
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El intento por llevar la planeación a la economía mexicana, 

ha sido preocupación de varios regímenes gubernamentales,pe 

ro es durante el período de López Portillo que se elabora el 

Primer Plan Global de Desarrollo que ha provocado muchas po-

lémicas entre los economistas; dicho instrumento planifica - 

dor adquiere más importancia, puesto que el próximo Presiden 

te de la Repéblica, será el funcionario de gobierno cuya de-

pendencia oficial hizo los estudios necesarios para la imple 

mentación de dicho plan, y por lo tanto, se piensa lógicamen 

te en la continuidad que el próximo sexenio tendrá que darle. 

El Estado, lo ha justificado proponiéndolo como una estrate-

gia para el desarrollo, en la cual estarán involucrados no 

solo las instituciones encargadas de controlar y regular la 

economía, sino todas las instituciones y dependencias de go 

bierno, así como las entidades privadas involucradas en el 

sistema económico. 

Las metas del Plan Global de Desarrollo, son: 

1 	Reafirmar y vigorizar la independencia nacio 

nal, 

2 	Dar a la población empleo y bienestar social, 

3 	Promover un crecimiento económico sostenido y 

eficiente. 

4 	Distribuir mejor el ingreso entre las pero° 
nas, los factores de la producción y las re 
giones geográficas. 

hos propósitos, basados en una "Alianza Nacional Popular y 
Democrática", son estimular una elevación en los niveles 

de; 
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- Eficacia en la producción de satisfactores 

sociales. 

Eficiencia en la productividad y usos de ca 

pacidad instalada. 

- Congruencia en la planeación de prioridades. 

Las estrategias, o sea la.forma en que se pretende alcanzar 

lo anterior, será a través de una Planeación Integral Conti 

nua y Participativa, con la elaboración de planes globales, 

donde participen todos los sectores involucrados. 

Los planes diseñados, deben contemplar el corto, mediano y 

largo plazo. 

Esta respuesta del actual gobierno a la crisis por la que 

atraviesa en general el capitalismo y las manifestaciones 

muy semejantes, pero con características muy específicas en 

México, reconoce tácitamente que México no ha logrado su ca 

bal independencia como nación democrática, justa y libre en 

lo económico; que mantiene altos niveles de desempleo y ma 

testar social y que hay una injusta distribución de la ri-

queza. 

Supone la existencia de un excedente generado por el petr6 

leo, sin embargo a pocos años de estar disfrutando de este 

beneficio, se pueden ver claramente el destino que so  le 

ha dado a este excedente; consumo suntuario en las clases 

sociales concentradoras del ingreso, que se manifiesta en 

Centros Comerciales como Perisur, del que ya se habló, en 

la adquisición creciente de automóviles y la salida cons-

tante de divisas en viajes al extranjero y el uso diario 

de bienes de impJriaLícIn pira vestirse y hasta para al i 
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mentarse. 

Contra todos los pronósticos, el dinámico ritmo de expan - 

sión del sector petrolero es alto, mientras que la economía 

no petrolera registra una sensible reducción de su ritmo de 

crecimiento. 

Un estudio del Departamento de Economía del Centro de In - 

vestigaciones y Docencia Económica (CIDE) publicado por la 

prensa nacional, asevera que es el sector manufacturero el 

que ha sufrido mayor desaceleraci6n con el auge petrolero 

y da los siguientes datos: 
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CUADRO 1 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION POR SECTORES 

1978 1979 1980 1977/1980 

Producto Interno Bruto 7.9 8.5 8.1 8.1 

Sector Petrolero 	(°) 28.2 25.2 30.9 28.1 

Sector no Petrolero 7.0 7.6 6.7 7.1 

Agricultura 	(°°) 4.4 - 	0.7 5.3 3.0 

Manufacturas 9.0 8.6 5.6 7.7 

Bienes de Consumo no 

durable. 5.0 7.4 3.1 5.2 

Bienes de consumo du 

rable 18.4 18.8 12.7 16.6 
Bienes de Inversión 22.6 17,8 12.9 17.7 
Electricidad 8,5 8.9 6.5 8.0 
Construcción 13.3 14.1 12.8 13.4 
Comercio 6.2 7,9 n.d n.d 
Servicios 5.8 8,0 n.d n.d 

(°) Incluye petroquímica básica 

( 00 ) Incluye ganadería, silvicultura y pesca. 

Fuente' Estimaciones a precios constantes de 1975, en base 

al Banco de México, Producto Interno y Gasto 1970-

1979 e Informe Anual 1984; y 0,P,P,I, "Mediciones 

alternativas del crecimiento del producto interno 

bruto (Mamo de 1901), 
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En forma general se observa que el sector petrolero registra 

incrementos en un 28.2%, mientras que el sector no petrolero 

sólo tiene un 7.0%, si se considera que en todo el periodo la 

tasa de incremento de PIB segdn estos datos fue de 8.1% se 

tiene que el sector petrolero se ha disparado de una manera 

extraordinaria sobre todos los demás sectores. 

En el plan global se habla de diversificación de la dependen 

cia; pero ésta es muy discutible, ya que la actual economía 

mexicana está de lleno integrada a un sistema capitalista mun 

dial y se están dando precisamente en esta época, los mayores 

niveles de internacionalización del capital, cuya base mayo - 

ritaria la tiene Estados Unods y es la que le asegura la hege 

manía en dicho sistema. 

En cuanto a la mayor redistribución del ingreso, que es otro 

de los objetivos del Plan Global de Desarrollo; a estas fechas, 

se puede comprobar que no se ha dado, y que por el contrario, 

existe una mayor polarización de las clases sociales. Esto era 

lógico puesto que el Plan Global de Desarrollo protege al capi-

tal y as1 lo manifiesta: 

"Por ello, reconociendo la necesidad de una tasa de utilida - 

des razonable, que permita la formación de capital, la pollti 

ca de salarios, precios, utilidades y fisco), se basará en la 

relación utilidades-destino. A partir do állo, se mantendrán 

las acciones que inducen la reinversión en montos crecientes 

respecto a su destino y se estimulará su canalización a ramas 

productivas prioritarias" (p.213) 

"El empleo es el medio idóneo para que los mexicanos puedan 
acceder al disfrute de los mínimos de bienestar, en alimen-

tación, salud, seguridad social, educación y vivienda, ele-
mentos indispensables para una vida digna de todos los me - 
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xicanos y paso obligado hacia una mas justa retribución de 

ingreso" (p. 7 ). 

Es decir, el empleo, la orientación de las actividades a 

los sectores prioritarios y la rapidez del crecimiento de-

penden en gran medida del monto y ritmo de las inversiones 

y éstas están fundamentadas en las ganancias adecuadas, así 

pues, la primera prioridad del. Plan es contribuir a la ob - 

tenci6n de altas tasas de ganancias. 

Como en el pasado período gubernamental, el campo es también 

una preocupación básica de este gobierno y para ello se ha 

implementado como instrumento para responder a la crisis ali-

mentaria: una estrategia intersectorial denominada Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM). 
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EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO. 

Para 1978 se da una reducción muy pronunciada en la superfi-

cie destinada a cultivos de los principales productos agríco 

las, de 67.4% baja a 60.7% y en 1979 se auna a lo anterior, 

condiciones climatológicas adversas: la sequía, que reduce. 

más las areas cosechadas y por ello el volumen de la produ::-

ción. 

Ante esta situación, el gobierno se ve obligado a gastar una 

cantidad sin precedentes: 2 mil millones de dólares en im--

portación de granos. 

Ante esta grave situación, el Estado puso en seguida una se-

rie de acciones para lograr en 1982 la autosuficiencia en la 

producción de maíz y frijol; al mismo tiempo que sentaba las 

bases para lograr en 1985, la autosuficiencia en los demás -

productos básicos deficitarios, a esta serie de acciones in 

mediatas se le llamó Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

El SAM contempla además, adoptar una politica de riesgo com-

partido consistente en asegurar al productor un mínimo de --

producto a través del uso de un paquete de insumos y de la - 

atenci6n a las recomendaciones te6nicas. En el caso de que 

la producción estimada se logre, el productor absorbe el coa 

to del paquete, en caso contrario el gobierno cubrirá la di-

ferencia de costos del paquete de insumos resultante entre -

la producción obtenida y la prevista, teniendo come Ifmite -

el mínimo de producción que se establecerá sobre la base de 

los rendimientos medios del distrito en que se ubique el pre 

dio. 
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Si por problemas meteorológicos o de otro tipo, el productor 

obtiene una producción inferior a la que logra tradicional--

mente, la diferencia le será cubierta en especie por el Go--

bierno Federal. 

Debido a que la reducción en la superficie de cultivos bási-

cos se debe no a un desplome de los artículos tradicionales 

de la dieta popular, sino a la expansión de algunos cultivos 

industrializables, por lo que los cultivos de subsistencia -

son desplazados cada vez más hacia las tierras de temporal -

de peor calidad. 

Por eso el SAM intenta reconstituir fundamentalmente las -

áreas de agricultura de temporal para obtener alimentos bási 

cos y al mismo tiempo generar una mayor demanda y una amplia 

ción de la frontera agrícola promoviendo la apertura de nue-

vas tierras al cultivo y fomentando una reconversión ganade-

ra que permita la liberación de tierras con vocación agríco-

la. 

Así, pues el SAM se sustenta principalmente en el ejido, mi-

nifundio y pequeña propiedad temporalera, estructuras que --

tienen la característica coman de estar fragmentadas, de pa-

decer de escasez de recursos, erosión del suelo, etc., y que 

tradicionalmente han estado marginadas del crédito, los insu 

mos, el apoyo a la asistencia técnica y las obras de Infraes 

tructura, se estima que bien trabajadas estas zonas tienen -

un potencial estimado en 20 millones de toneladas de malz, - 

que representan más del doble de la cosecha total nacional, 

Como antes se di jo, la autosuficiencia para 19H2 ser en los 

cultivos de malz y frijol y para 1985 en los demás productos 

básicos deficitarios, 



10*1 

Los apoyos serán: precios de garantía a los productores y 

manejo de los subsidios como "mecanismo esencial para corre-

gir las imperfecciones del sistema de mercado", ya sea forren 

tando el cambio tecnológico a través de insumos, asimismo -

subsidiados y asistencia a nivel predio, puesto que reconoce 

que el 80% de los productores están en condiciones de subsis 

tencia. 

Estas acciones el Estado las llama; La alianza entre el Es-

tado y las Organizaciones campesinas. 

También se plantea en dicho documento otras metas muy impor-

tantes: dar ocupación a la población rural, crear niveles 

aceptables de bienestar y reorientación del consumo de las 

mayorías. 

Esto último es muy importante si se toma en cuenta el perfil 

nutricional de la población elaborado para el SAM por el Ins 

tituto Nacional de la Nutrición, que constituye, para decir-

lo brevemente, nuestra geografía del hambre y su magnitud t 

35 millones de habitantes en todo el país, en 1979, cuyo con 

sumo no alcanza a cubrir los mínimos normales nutricionales 

de 2 750 calorías y 80 gramos de proteínas; y 19 millones de 

muy bajo nivel nutricional, de los cuales 13 millones se lor. 

calizan en áreas rurales y 6 millones en las áreas urbanas. 

El ambicioso e inaplazable objetivo del SAM puede a la larga, 

como todas las políticas económicas implementadas llevar a -
la economía del sector agropecuario a un resultado no espera 
do, El SAM deja integro el problema d' la tenencia de la -

tierra y propone eue surjan formas organizativas que tras- - 

ciendan el minifundisme y posibiliten un piuialidad ck: fol- 
mas de aevi(,n, 
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Conociendo el grado de corrupción en las dependencias que -

van a intervenir a lo largo del país en la realización de -

las acciones inmediatas del SAM, se puede predecir una 

transferencia de estos subsidios que van a darse a las zo--

nas temporaleras, hacia las empresas privadas, que van a -

verse interesadas en el aprovechamiento de estos apoyos. 

Así es probable que muchos de los subsidios y ventajas des-

tinados a las zonas temporaleras vayan a ser aprovechados -

por las empresas del sector comercial. 

Lo anterior es tanto más grave, si se tiene en cuenta que -

aparte de las grandes ganancias que producen estas empresas 

del sector agrícola moderno, gran parte de ellas, son absor 

bidas por el capital y la tecnología extranjeros, que han -

tejido una telaraña de mecanismos alrededor de ellas, en to 

dos sus niveles: producción, procesamiento, comercializa- - 

ció:1, financiamiento, etc., de modo que este gran sector de 

la agricultura mexicana, es sólo una extensión de la agri--

cultura, el financiamiento y la banca norteamericanas y de 

las industrias norteamericanas relacionadas con la agricul-

tura o productoras de insumos; todas las cuales operan en -

convivencia con el gobierno mexicano y parte del sector pri 

vado, para explotar a la fuerza de trabajo rural mexicana, 

la tierra y los recursos acuíferos mexicanos, y el capital 

mexicano, público y privado, para beneficio sobretodo de em 

presarios norteamericanos. 

Algunos de los mecanismos que emplea el capital norteameri-

cano para realizar la transferencia de ganancias a que se 

refiere el párrafo anterior; importaciones de ensamblado -

de maquinaria y equipo extrajeres (tractores, equipo de rie 

ye, ete.) 	importaciones o fahricaei6n wiy1ona1 de teltili- 
zantes y predtps:os 	s aur1;7 I 	; irvrtacirini-; 	c141- 
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tivo de semillas; las plantas procesadoras con maquinaria y 

equipo importados, ventas de equipo y maquinaria agrícola, 

así como de otros insumos agrícolas, empresas de relaciones 

públicas, empresas de consultores en administración y aboga 

dos, empresas exportadoras e importadoras, etc. 



NUMERO PEQUERO PEQUERO PRODUCTOREE 

, Mejores tierras 
, Tecnología importada, 
Aprovechamiento infraeetruc, 
Insumos, subsidios y resol 
tadoe Invaet,Agric,Nac, 

, Aprovechamiento ec,escala 
, Disponibilidad de capital 
, coniratact6n asalariados 
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CRISIS MUNDIAL CAPITALISTA 

INFLACION 
DESEM-
PLEO 

DISMINU- 
CION IN- 
VERSION 
PRIVADA 

INVERSION 
PUBLICA 
INSUFIEN 

TE 

POLARI-
ZACION.  
CLASES 
SOCIA- 
LES 

CRISIS CAPITALISTA EN MEXICO 

CRECIMIEN ACELERA ESTADO CONCENTRA DOMINIO 
TO ECONO- DA ES- CONSOLIDA CION DE DE 
MICO 	DE PIRAL DO E INS- RECURSOS TRASNA- 
SIGUAL INFLA- TUCIONALI CIONALES 

CIONARIA ZADO, 

PRODUCE LA AGRICULTURA 
MEXICANA. 

PROTEGE, MEDIATIZA Y MANTIENE 
LAS CONDICIONES PE LA AGRICUL 

TURA MEXICANA, 

"SesNor  Y - 	 - 	- 

NUMERO MAYORITARIO PRODUCTORES 

• Tierras de temporal 
. Métodos de cultivo atrasados 
. No disponibilidad de capital 
No acceso al crédito 
No acceso a la 04C4Ci611 

, Superficies pequeñas 
Mano de obra familiar 
Baja productividad 
Marginación 
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3. LA AGRICULTURA COMO PRODUCTO DE UN CAPITALISMO 

DEPENDIENTE Y SUBORDINADO. 

3.1 La complejidad del análisis: una forma no capitalista 

integrada al sistema capitalista. 

3.1.1 La penetración de las relaciones de producción 

capitalistas, al modo de producción campesino 

no capitalista. 

Los conceptos de modo de producción y formación social, re-

sultan indispensables para situar a las comunidades campesi 

nas en el contexto teórico más amplio que permita compren--

der las relaciones que explican su funcionamiento y su natu 

raleza. 

Oscar Lange (11) caracteriza el modo de producción como un 

concepto abstracto, constituido por las fuerzas productivas 

de producción y las relaciones de producción y distingue -

cinco modos de producción ya conocidos: comunidad primiti-

va, esclavitud, feudalismo capitalismo y socialismo. 

El concepto de modo de producción se reduce al nivel econó-

mico exclusivamente. El modo de producción no se refiere - 

a los demás niveles de la estructura global, es decir a lo 

politica, lo religioso, lo ideológico, lo cultural, etc. - 

Todos estos niveles junto con el económico eonatituyen 14 

superestructura, y a cada superestructura situada en un mo.,  

mento histórico determinado se le llama formación social. 

1 1 ) Otikar 1,41bi 	ECOnOlUlti ¡CID i ra . - Fondo d r cultur4 Econ6ioic4„ 

19úG, pacj. 
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El modelo teórico es un instrumental que permite captar la -

esencia de la realidad que se desea conocer, debe ser, el --

más simple posible y no usar otros hechos que los pertinen4.-

tes, e informar acerca de todos ellos. El modelo debe mos--
trar una construcción conceptual del funcionamiento esencial 

de la realidad, es decir, debe señalar las relaciones que 

dan sentido a los acontecimientos; los mecanismos ocultos 

que permiten que ciertos hechos aparentemente contradicto- - 

rios no sólo posean una determinada lógica en el sistema, si 

no además que se reproduzcan constantemente como una condic-
ción imprescindible para su permanencia, los factores no visi 

bles que, sin embargo, están trabajando silenciosamente para 

provocar el desgaste sistemático de las condiciones del sis-

tema y que finalmente deben llevarlo a cambios. 

El sistema capitalista penetra los modos de producción que -

existen en una sociedad, algunos los destruye, por ejemplo -

el modo de producción feudalista fuá destruido para pasar a 

la relación de capital-obrero asalariado, las manufacturas -

fueron destruidas para dar paso a la insdustrialización, o--

tros modos de producción no los destruye, simplemento los do 

mina. En la agricultura mexicana pasaron las dos cosas : 

el sistema capitalista destruyó el modo de producción campe-

sino y en su lugar quedaron las empresas modernas capitalis-

tas, donde el empresario, dueño o poseedor de la tierra y --

del capital, contrata a los campesinos desposeídos y estos 

se convierten en obreros agrícolas, En la mayoría de las em 

presas sólo dominó al sistema campesino, estas empresas si--

guen funcionando con el modo de producción no capitalista, - 

es decir los productores son los propietarios o poseedores - 
de la tierra de los instrumentos de trabajo y de los insumos 

necesarios para la producción y la mayor parte de data la des 

tinan al autoconsumo, en las empresas agrícolas, toda la  pro-

ducción es mercancía, es decir se produce para la venta. 
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3.1.2 Las características que Marx define en el modo clási 

co (europeo) del modo de produc-ión campesino. 

La formación clásica europea en el mundo de producción cam-

pesino, corresponde a la formación social donde "el régi-

men capitalista se halla relativamente poco desarrollado y 

que, por consiguiente, también e," las demás ramas de produc 

ci6n sea pequeña la concentración de capitales y predomine 

la atomización del capital" (12). 

Estas son sus principales características : 

1° La propiedad parcelaria de la tierra. 

2° La propiedad libre del campesino que cultiva la tierra 

por su cuenta, es condición para la propiedad del pro-

ducto de su propio trabajo. 

3° El agricultor tiene que producir siempre sus medios de 

subsistencia por si mismo, con su familia, independien-

temente y como trabajador aislado. 

Tiene dos rasgos fundamentales, que se pueden sintetizar de 

la siguiente manera 

a) Supone el predominio numérico de la población rural 

sobre la población urbana. 

b) Una parte predominante del producto agrícola ha de 

ser consumido directamente por sus productores caín 

pesinos, 

(12) Carlos Marx, 	El Calátal, Tomo III, o', eít.. 'fig. 647. 
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Los rasgos anteriores, explican que el modo de producción -

campesino no es capitalista, pues al campesino no le intere 

sa producir mercancías, no le interesa producir valor de --
cambio, sino valor de uso y principalmente para su autocon-

sumo. Además las empresas campesinas se :complementaban con 

una pequeña industria doméstica rural que procesaba rudimen 
tariamente algunos de sus productos: queso, mantequilla, -

conservas, vinos, etc. 

3.1.3 El modo de producción campesino en las formaciones -

sociales capitalistas. 

Al darse en los paises europeos, las relaciones capitalis-

tas, éstas convierten en mercancías los excedentes de la --

producción de los campesinos, pero no significa de ningan -
modo que el campesino realice una producción capitalista 

"El campesino se convierte en comerciante e industrial sin 

que se den las condiciones bajo las cuales puede producir - 
su producto como mercancía". (13) 

Estas relaciones capitalistas en su tendencia de convertir 

todo en mercancía, también llegan al instrumento fundamen-

tal de producción del campesino: la tierra y la convierten 

en mercancía. 

Así al ser dominada esta forma por el sistema capitalista, 

los mecanismos de extracción do excedentes cambian aubstan-
cialmento y se convierten de formas extraeconómicas en for-

mas económicas. 

Si en una etapa de su desarrollo, el capistalismo se conten 

te con convertir el excedente de la producción campesina en 

(13) Carlos Marx, 	El cai.ital, c j, cit.. 	Torno III, [Ay. 7 9. 
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mercancía, el siguiente paso consiste en destruir la forma 

campesina y convertirla en explotación capitalista de la - 

tierra. 

Al darse la liberación de la fuerza de trabajo campesina, -

como consecuencia de la destrucción de la industria domésti 

ca rural por el desarrollo de la gran industria, por el em-

pobrecimiento de la tierra sometida a cultivos sin dejarle 

recuperar sus nutrientes, por la usurpación de la tierra, -

realizada por los grandes terratenientes para mantener sus 

ganados, por la competencia de la agricultura con las for--

mas sociales del trabajo, por la concentración social de -

los capitales, por la ganadería en gran escala, por la apli 

cación progresiva de la ciencia, por la usura y por el sis-

tema impositivo, entre otros factores, el sistema capitalis 

ta convierte dicha fuerza de trabajo campesina desposeída -

de sus medios de producción, en mercancía. 

Pero lo más importante es el efecto: al separar al campesi 

no de sus condiciones de producción, al convertir su fuerza 

de trabajo en mercancía, al transformar sus medios de sub-

sistencia en elementos materiales del capital, el régimen - 

capitalista transforma ya toda la producción no sólo una --

parte, como cuando el campesino era productor directo, en - 

producción de mercancías. 

Al destruir la pequeña producción agrícola y la industria - 

doméstica rural, la población campesina queda como consumi-

dora de mercancías. 

Mediante esto, he produce un doble efecto; se crea el mer-

cado de fuerza de trabajo y se produce otro fenómeno esen—

cial para el régimen capitalista, al ampliar el mercado in-

terno, por la conversión de una parte importante de la po—

blación campesina en consumidora de mercancías. 
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Esta es la causa principal, por la cual la población agrico 

la en un sistema capitalista tiende a disminuir respecto a 

la población no agrícola, ya que ... "en la industria, el -1  

desarrollo del capital constante con respecto al capital va 

riable va unido al aumento absoluto del capital variable, pa 

ralelo a su descenso relativo, mientras que en la agricultu 

ra disminuye en términos absolutos el capital variable nece-

sario para la explotación de una determinada porción de tie 

rra, y por tanto, sólo puede aumentar a medida que se ponen 

en explotación nuevas tierras, lo cual presupone a su vez, 

un crecimiento mayor aún de la población no agrícola." (14). 

3.1.4 El modo de producción campesino en el desarrollo del 

capitalismo en México. 

De cualquier manera y grado que sea la penetración de las -

relaciones capitalistas al modo de producción campesino, a 

medida que se van fortaleciendo los canales de transferen 

cia de excedentes, la parte del trabajo que se reserva la - 

unidad campesina para sus propias necesidades puede dismi 

nuir progresivamente. 

En el caso de México, además hay una relación directa entre 

el nivel de ingreso, medido por el estrato de gasto y el au 

toconsumo. Las empresas de menor estrato de gasto, son las 
que reservan el más alto porcentaje de su producción para - 
autoconsumo. Esto puede verse claramente en la primera par 
te del cuadro calculado por Nora Lustig (15) 

(14) El Capital, Tomo 1, Iág. 63 . 

(15) kustig Nora, Distribución del ingreso, Estructura del consumo y 
características del crecimiento industrial. Panorama y Perspee 
tivas de la Economía Mexicana, 1.1moria del Coloquio sobre 14 
economía mexicana. marzo 1979.- El Colegio de México,,- Colee 
ción Centro de Estudios Econ6micos y Demográficos Xl. Pág. 197-216. 
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CONCEPTO 	1960 1965 1970 

TOTAL 	100.0 100.0 100.0  

Agricultura 	9.8 9.4 7.1 
Ganadería 	5.3 4.3 4.0 
Silvicultura 	0.6 0.4 0.4 
Pesca 	0.2 0.2 0.1 
Minería 	1.5 1.1 1.0 
Petróleo 	3.4 3.6 3.8 
Petroquímica 	O 0.2  0.5 
Manufacturas 	19.2  21.1  22.8 
Construcción 	4.1 4.0 4.6 
Electricidad 	1.0 1.3 1.8  
Comercio 	31.2  31.7 31.8 
Comunic.  y  Tranap. 	3.3 	3.0 	3.2 
Gobierno 	4.9 5.6 5.8  
Otros  Servicios 	16.5 15.2 14.3 
Ajuste  por  servicios  
Bancarios  ( -) 	1.0 	1.1 	1.2  
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PARTICIPACION 	DEL PRODUCTO AGROPECUARIO 	EN EL P.I . B. 
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ASIGNACION PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL 
EN EL SECTOR RURAL, PARA AUTOCONSUMO 

Encuesta de Ingresos y Gastos para 1968 

ESTRATOS DE INGRESOS 
DE LA POBLACION RURAL 
(pesos de 1968) 

AUTOCONSUMO 

0 	- 300 14.10 

301 	- 600 12.49 

601 1 000 8.54 

1 001 	- 3 000 4.33 

más de 3 000 1.50 

El autoconsumo no es suficiente para cubrir todas las nece-

sidades del campesino, pues las empesas sólo producen una -

pequeña parte de sus necesidades (14.1%) en el caso más al-

to, los demás bienes debe obtenerlos vendiendo los exceden-

tes de su producto. El total de producto de su trabajo --

que el campesino se reserva pra cubrir sus necesidades -cal 

culado socialmente- se podría considerar como el "salario" 

que se abona a sí mismo y si se analiza el nivel de su in—

greso que en general es más bajo que el urbano, entonces se 

podría constatar que el campesino incurre en lo que podas 

llamarse un déficit constante. 

Pese a la existencia de este déficit, debido a la apropia—

ción por las relaciones capitalistas que dominan su produc-

ción, el campesino continéa cultivando la tierra bajo lag - 

mismas condiciones, hasta llegar a un límite, 
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Como el campesino no busca realizar, como en el caso del ca 

pitalista, la ganancia media, sino poder aportarse un sala-

rio, que le permita la adquisición de los bienes necesarios 

para su subsistencia, se encuentra que la apropiación de su 

trabajo por las relaciones capitalistas de producción, in - 

cluye no sólo sus excedentes netos sino también parte del. -

salario que se debe abonar y se sitúa ante una alternativa 

dramática: reducir sus niveles de consumo o abandonar la -

explotación de su predio; el campesino normalmente elige la 

primera opción, y esta constituye su limite: reduce sus ne 

cesidades y su consumo hasta el mínimo estrictamente físico. 

Contrario a lo que ocurrió con el desarrollo del capitalis-

mo en Europa, en México la forma campesina se mantiene sin 

que ello obstaculice un cierto crecimiento desigual de la -

economía dentro de un capitalismo dependiente. 

Esto se debe a la imposibilidad de "proletizar de una mane-

ra absoluta a los campesinos, entre otras razones por las -

siguientes : 

- el débil sector industrial sería incapaz de absor-

ver esa fuerza de trabajo liberada. 

el capitalismo dependiente no podría convertir fá 

cilmente los medios de subsistencia y los medios de 

producción del campesino, en elementos del capital. 

tendría muchas dificultades para convertir la pro - 

ducción campesina en producción capitalista de mer-

cancías, como resolver la ocupación de la libera - 

ción total de la fuerza de trabajo ya que necesita 

ría la división y especialización de toda su econo-

mía, además que la forma campesina por sus caracte- 
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rísticas puede resistir los embates para su destrucción, -

por largo tiempo, por eso si en algunos países desarrolla—

dos se ha logrado tal proceso, el mismo ha sido muy lento. 

3.2 	Límite del desarrollo de la agricultura en México 

3.2.1 	Financiamiento de la economía campesina en favor de 

la Sociedad global. 

La población campesina que no puede encontrar ocupación en 

las empresas modernas agrícolas como obreros permanentes o 

eventuales, constituye un éxodo cada vez más creciente del 

campo a la ciudad, hasta ese momento, su mantenimiento, su 

educación, etc., dependió de la producción campesina, cuan-

do la sociedad global utiliza esa fuerza de trabajo, se lle 

va la mejor parte, es decir, los campesinos más listos, los 

más preparados, así aparte de utilizar la gran inversión -

que en ellos hizo la población campesina en su conjunto, se 

lleva sus mejores reservas. 

Otra forma de financiamiento es la extracción de excedentes 

campesinos, los cuales, en gran medida, son transferidos a 

las ciudades principalmente de dos maneras : 

1° el intercambio desigual campo-ciudad. 

2° diversos mecanismos económicos. 

Los productos del campo contienen una cantidad enor 

me de valor producida por la fuerza de trabajo cam-

pesina, la cual es intercambiada por productos de -

la ciudad que contienen un valor menor, ya que son 

productos de la industria, donde el desarrollo tec-

nológico ha hecho que cada producto contenga menor 

fuerza de trabajo obrera. 
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- Los principales mecanismos económicos de extracción 

de excedentes son : 

- el sistema impositivo. 

- la hipoteca 

- la usura 

- el sistema de precios 

Aparte de los gravámenes impuestos a predios rústicos, el -

campesino como consumidor, tendrá que pagar todos los im 

puestosindirectosque la Ley fije. 

Los intereses hipotecarios en la obtención de créditos, tem 

bión se derivarán de los excedentes e irán a aumentar el ca 

pital financiero que se encuentra en las ciudades. 

La usura, es utilizada con mucha frecuencia por comercian -

tes y caciques que ganan tasas desorbitantes de intereses y 

generalmente comprometen al productor a la venta de su cose 

chas a bajos precios. 

Los precios de garantía también constituyen para ciertos - 

sectores de la agricultura, un mecanismo do extracción de - 

excedentes. 

Estos precios al mantenerse más abajo que los precios de 

las manufacturas, hacen que se abarate el valor de la fuer-
za de trabajo, al proporcionarle a precios bajos los prodec 
tos que constituyen la mayor parte de su alimentación y que 
son necesarios para la reproducción de dicha fuerza de tra-
bajo, 
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Por otro lado, los precios de garantía también influyen de 

manera directa en el nivel de ingresos de los productos 	-

agrícolas, pues reducen las ganancias de los pequeños pro-

ductores y de los ejidatarios, ya que estos operan con al -

tos costos y en reducidas superficies, por lo tanto sus vo-

lúmenes de producción son pequeños, después de deducir auto 

consumo, las toneladas dedicadas a la venta multiplicadas -

por el precio de garantía no significan grandes sumas de di 

nero. 

La ganancia de los grandes productores agrícolas se basa 

principalmente en el abaratamiento de sus costos por las 

economías de escala y los salarios ínfimos pagados a sus 

obrerosy también por el mayor rendimiento en sus hectáreas. 

En estas condiciones el volumen de las cosechas es muy alto 

y significa también grandes masas de dinero al relizarlas,-

aún con el control de precios de garantía. 

Fué hasta la quiebra del modelo estabilizador, a partir de 

1973, que los precios de garantía, comienzan a incrementar-

se, pero como las condiciones de estructura, propiedad y -

apropiación de la tierra y las relaciones de producción an-

tes descritas prevalecían, al lado de una espiral inflacio-

naria que comenzaba su acelerada carrera, el monto que los 

campesinos pobres recibían por el total de sus cosechas se 

contraía aún mas por los efectos inflacionarios, mientras -

que la renta diferencial por productividad de la tierra, ex 

tensión de la superficie y bajos salarios, que se reflejaba 

en un alto rendimiento por hectárea, hacía que el volumen - 

total de la cosecha, multiplicado por los precios de Taran 

tía volvieran más jugosas las ganancias de los empresarios 

comerciales agrícolas, 
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En términos generales, el nivel económico de una familia cam 

pesina, es mucho más bajo que el de una familia de la ciudad. 

El siguiente cuadro, tomado del estudio de Nora Lustig(16) -

da una idea de cómo se comprime el gasto de una familia cam-

pesina en relación con la familia de la ciudad. 

Distribución de las familias y del ingreso por  

estrato de gasto para los sectores rural, 

urbano y metropolitano. 

Encuesta de Ingresos y Gastos para 1968, Banco de México, S.A. 

Estrato de 
gasto 

Pesos, de 1968 

Familias 	(%) Gasto total 	(%) 
Rela 
tivo 

Acumu 
lado.-  

Rela 
tivo 

Acumu 
lado 

Rural 

0 	- 	300 10.42 10.42 2.06 2.06 
301 	- 	600 28.57 38.99 11.88 13.94 
601 	- 	1 000 22.65 61.64 16.04 29.98 

1 001 	- 	3 000 33.90 95.54 52.60 82.58 
más de 	3 000 4.46 100.00 17.42 100.00 

Urbano 

O 	- 	600 7.52 7.52 1.28 1.28 
601 	- 	1 000 14.45 21.97 4.37 6.56 

1 001 	- 	3 000 52.58 74.55 36.12 41.77 
3 001 	- 	6 000 17.95 92.50 28.10 68,87 
6 001 	- 10 000 4.94 97.44 14.42 84.29 

más de 	10 000 2.56 100.00 15.71 100.00 

Metropolitano 

0 	600 1.19 1,19 .16 ,16 
601 	1 000 7.10 8.29 1,59 1,75 

1. 	001 	3 	000 51.57 59.86 25.96 27,71 
3 001 	- 	6 000 26.47 86.33 30.16 57,87 
6 001 	- 	10 000 8.28 94.61 17.47 75.34 

más do 	10 000 5,39 100.00 24,66 100,00 

(1G) 	lArst ig 	- 	Gtst t 11;uf:ij'Ai c't 1 	itilt 	 r 	lir a 	.-:(.)1 -ib ...11-11; y 
CataCtErfEi 	 tí t-, ) 	t 	 it 
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Segun esta encuesta de 1968, las familias que reciben más in 

gresos en el sector rural, apenas rebasan los 3,000 pesos, -

mientras que en el sector urbano, los estratos de mayor in--

greso que son menos del 3% reciben más de 10,000 pesos. El 

61.64% de la población rural con ingresos menores a 1,000 -

pesos, participa de130% del gasto total, esto de alguna mane 

ra explica la pobreza en que vive la mayoría de la población. 

3.2.2 	El neolatifundismo.  

La Revolución de 1910 fué en muchos de sus planteamientos y 

algunos de sus sectores, un movimiento campesino. Grupos de 

presión integrados por reformadores sociales, por intelectua 

les de clase media, lograron imponer el reparto agrario o lo 

hicieron ellos mismos durante la Guerra Civil. Esto no fué 

una concesión demagógica, sino el triunfo de una demanda -

real y política efectiva, cimentada en una ideología y res--

paldada por una fuerza. 

El movimiento campesino demandó una reforma agraria radical, 

Concibió la tierra como una fuente de subsistencia y no como 

un capital productivo. 

Después del periodo cardenista, el reparto se volvió una tic 

ción. Lo fué sobre todo en las regiones más densamente po.e 

blodati, donde el latifundio se había fragmentado en propieda 

des medias antes de la reforma agraria, allí solo se modifi-

caron los títulos para ajustarlos a los límites de la peque,-

ña propiedad. 

Los propietarios de estas tierras se reservan las mejores, 

las tecnifican y emplean a sus aparceros y medieros con sala 

ríos ínfimos. Las tierras de peor calidad las dan "a medias" 
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pues en ellas no es costeable la introducción de la tecnolo 

gis mecanizada. El peón aunque trabaja arduamente no logra 

que su cosecha alcance para todo el año, por eso acude pre-

suroso cuando el patrón lo llama a trabajar en la empresa -

que aquél se reservó. Así hasta le puede prestar dinero --

pues lo pagará con su cosecha o con su salario. 

En las tierras del Sur de México son los caciques los que - 

se han apoderado de las mejores tierras o particulares liga 

dos a ellos y los comuneros han quedado relegados a las la-

deras, donde siembran maíz de temporal. 

Los ejidatarios o pequeños propietarios carecían de recur - 

sos para trabajar las tierras y la mayor parte quedaba ocio 

sa la mayor parte del año, hasta que los comerciantes se in 

teresaron en la producción agrícola comercial e introduje - 

ron maquinaria e insumos modernos, logrando que los poseedo 

res de la tierra les rentaran barata y por varios años sus 

tierras. No tienen en propiedad ninguna hectárea, pero no 

la desean, simplemente usan en renta la tierra de los habi-

tantes. 

En el Noroeste del país es donde está la mayor parte de la 

agricultura comercial, pues es la región del país que tiene 

la mayor superficie de tierras irrigadas. hay propietarios 

grandes y hasta gigantes, viejos pobladores ricos o audaces 

nuevos ricos y viejos polttícov; pequeños propietarios po - 

bree, colono más pobres M'in y ejidatarios en situación to-

davía inferior, Se cultiva vara la exportación J para el .-, 

consumo preferencial, Es una agricultura de alta densidad 

económica, es decir la inversión por hectárea es muy fuerte. 

Es una agricultura recanizada, COn semlilas iGejoradas, con 

riego t4cnicú y ptecis,:;, fk, ilizada y 	aplicaciones fre 

cuentes de insecticidaJ. 
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Aquí el empresario agrícola es el personaje más importante, 

su función es hacer producir las tierras de los que no tie-' 

nen recursos para hacerlo. 

Hay varios tipos de empresarios agrícolas: unos poseen 

grandes porciones de tierra, otros tienen maquinaria agríco 

la para sus tierras y un poco más, así maquilan el exceden-

te de su maquinaria. Otros sólo tienen la maquinaria agrí-

cola, son maquileros sin tierras. Otros son dueños de in--

dustria de transformación y empaque de los productos agríco 

las. Otros tienen comercios o empresas en la ciudad. Algu 

nos tienen de todo, y lo más extraordinario: algunos sólo - 

poseen relaciones en diversas esferas oficiales o privadas. 

La renta que se paga a los poseedores campesinos por su tie 

rra, no es ni el 5% del costo invertido por el gobierno pa-

ra lograr convertirla en tierra de riego. 

Lo determinante de este modo de producción es que las paree 

las no se rentan aisladas, sino en bloques que permitan el 

empleo racional de la maquinaria,para lograrlo los empresa-

rios agrícolas se cambian o traspasan los bloques que han - 

rentado. 

Lo más interesante es que la inversión no se realiza con re 

cursos propios de los empresarios agrícolas, éstos sólo uti 

zan su solvencia económica y recurren al crédito oficial y 
privado, 

Otra forma como se hace producir la tierra, es mediante el 
control de ella, dejando la posesión a los campesinos, así 

1(s Bancos oficiales ofrecen créditos y la asistencia tée- 

nica. La participación del campesino se reduce a aportar 
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la tierra,no interviene ni se le toma en cuenta en las de-

cisiones einancieraso técnicas. El resultado es una baja -

productividad y una creciente cartera vencida en los Bancos 

oficiales. 

Todas las formas antes descritas y que forman parte del neo 

latifundismo son la consecuencia de que la reforma agraria 

haya sido esencialmente política, nunca se ha concluido y - 

nunca fué reforzada por el reparto del agua y del capital; 

tampoco se implemento la seguridad jurídica y social del 

ejido colectivo y la autCntica pequeña propiedad. A través 

de todas las formas de producción, siempre se encuentra la 

separación: por un lado campesinos con s6lo su fuerza de 

trabajo y con s6lo sus tierras, sin capital, con dificulta-

des para lograr financiamiento y con un método de cultivo -

bastante atrasado y por el otro los poseedores de la técni-

ca y del capital. 

Lo anterior explica que se haya llegado a una crisis agríco 

la que se manifestó con el descenso del producto agrícola -

por habitante, este decremento fué del 2.1% anual en prome-

dio durante 1965-1970 y de 3.5% entre 1970-1976, hasta con-

vertirse la agricultura de exportadora de granos a importa-

dora en 1978. 

El modelo de crecimiento adoptado en México, condujo a la 

agricultura a una descaprtalización creciente y a un estado 
de injusticia social. Así la crisis de la agricultura, a -

pesar de estar dividida en dos sectores: el tradicional y 

el moderno, fué resultado de una serie de problemas gesta--

dos durante largos años, pues el sector tradicional se ca-- 

racterizaba por su Laja productividad y 	pftdida de dina 

mismo de la producción que limitaba la oferta interna de --

alimentos e insumos industriales y presionaba sobre los pre 
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cios mientras el sector xnoderno crecía lentamente, cada -

vez con mayores dificultades para enfrentarse al crecimien-

to demográfico y para continuar suministrando las divisas -

necesarias para el proceso de industrialización. 

Otro problema que agudiza la situación en la agricultura -

mexicana, es el ineficiente y pesado aparato de comerciali-

zación que entorpece la distribución y absorbe partes des - 

porporcionadas y crecientes de utilidades. 

El "coyote" es la vía de crédito más expedita para muchos 

productores, este oportunista aprovecha cualquier posibili-

dad y compromete al productor, así gana por doble partida: 

por pago de intereses y por el margen de ganancia que le da 

el recibir una cosecha barata y entregarla a otros interme-

diarios o al mercado, más cara. 

El cacique es también un agente clave, la comunidad obtiene 

de él financiamiento y la venta de sus cosechas, además de 

obtener productos de consumo que dicho agente les proporcio 

nal el cacique es capaz de atraer recursospúblicos y obte - 

ner representación política, represión policial y violencia, 

Son sus inversiones tan a corto plazo, que la reinversión -

de estos escasos excedentes de la comunidad se desvián al -

consumo improductivo, cuando no son canalizados a acrecen - 

tar su riqueza o a extender su control político. 

3,3 	E] Estado y la permanencia y reproducción de la Eco-

nomía Campesina 

Al capitalismo mundial, con su actual división internacio - 

nal del trabajo le interesa la preservación de la agricultu 
ra de los países subdesarrollados, a pesar de su estructura 
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agraria injusta y obsoleta de la actualidad, puesto que és-

ta representa : 

- Fuente de abastecimientos de alimentos y materias 

primas. 

- Mercado potencialmente enorme para todas las clases 

de bienes manufacturados, incluyendo los insumos -

agrícolas. 

- Disponibilidad de fuerza de trabajo rural barata y -

obediente. 

Sin embargo la burguesía de estos países ha llegado a perci 

bir que la irracionalidad de estas agriculturas amenaza no 

sólo con no funcionar como fuentes de abastecimiento, sino 

que puede amenazar sus propias existencias de alimentos en 

el caso de que hubiesen de abastecer a dichos países subde 

sarrollados mediante ventas o donaciones de cantidades cre-

cientes de su propia producción alimentaria. 

También son concientes de que la agudización de estas condi 

clones puede provocar una revolución y una reforma agraria 

que terminen por alinear a un país subdesarrollado con el -

bloque socialista. En consecuencia, la reforma agraria re-

volucionaria es función del Estado o gobierno de cada país 

evitarla a toda costa. 

En el caso de México, los principales aliados para hacer --

que el Gobierno cumpla con el papel que le asigna el capita 

lismo mundial, son 

- Los empresarios capitalistas interesados en la agrí 

cultura comercial. 
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- Los empresarios comerciales relacionados en la agri 

cultura. 

- Los caciques y algunos Funcionarios de Gobierno y -

de las Instituciones de Crédito. 

La forma como cada una de estas categorías ayudan a la pre-

servación y reproducción de una agricultura injusta e irra-

cional, han sido explicadas ya con anterioridad, cuando en 

este estudio se refirió a la forma actual que toma el neola 

tifundismo en México. 

Los principales instrumentos de política económica que mane 

ja el Estado para obligar a la agricultura a permanecer en 

las condiciones descritas, son los siguientes. 

3.3.1 La inversión pública. 

3.3.2 La orientación de la estructura productiva. 

3.3.3 El control de los campesinos. 

3.3,1 La inversión pública, 

La inversión es el motor de la acumulación, sin amber° en 

la agricultura, no va a darse la acumulación necesaria para 

la reproducción y ampliación de dicho sector. 

La inversión pública va a jugar un papel muy importante 4t-
recta e indirectamente, La forma directa queda explícita 

en el siguiente cuadro 
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Como se ve en el cuadro anterior, la inversión pública se -

manifiesta en constante aumento. El sector industrial va a 

ser el más favorecido. 

La agricultura constituye a partir de 1965, el cuarto lugar 

de importancia en dicha inversión, sin embargo la mayor par 

te de ella va a ser destinada a la creación y mantenimiento 

de la infraestructura, la cual como ya antes se ha menciona 

do, va a ser utilizada por las unidades productivas que 	-

constituyen el polo desarrollado, para hacerlas más reditua 

bles. 

A partir de 1978 pasa a ocupar el segundo lugar en la in--

versión, el sector agropecuario, pero las relaciones de pro 

ducción van a continuar desarrollando sólo a uno de los po-

los, así en forma directa el gobierno contribuye al status 

quo en la agricultura. 

A pesar del freno de poder desarrollar una técnica propia - 

para la agricultura mexicana, ésta que se manifesta princi-

palmente en el rendimiento por hectárea no ha sido nunca un 

problema insalvable, ni siquiera ha sido problema, pues se 

han logrado investigaciones fructíferas en la producción de 

semillas mejoradas por ejemplo, y los sistemas de riego son 

cada vez mejores, lo que ha hecho que el rendimiento prome-

dio de los principales productos agrícolas, siempre haya -

ido en constante ascenso, 



CULTIVOS 

Básicos principales 
(Arroz, frijol, maíz 
y trigo) 

Otros básicos 
(cebada y papa) 

De Exportación (al-
godón, café, fresa, 
henequén, jitomate, 
tabaco, garbanzo y 
cacao en grano) 

Orientados a la pro 
ducción pecuaria 
(alfalfa, avena, 
sorgo) 

Materias primas pa-
ra la industria (o-
leaginosas, ajonjo-
lí, cártamo, soya) 

Otras materias pri-
mas (Cafia de azocar 
y coco de agua) 

Principales legum-
bres y verduras (ce 
bolla, chichero, chi 
les, melón y sandial-  

Principales frutan 
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RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGRICOLAS AGRUPADOS DE ACUERDO A SU 

ORIENTACION (TON/HA.) 

1940 1950 1960 1970 1978 1979 

0.477 0.605 0.864 1.256 1.537 1.561 

1.152 1.142 1.426 2.426 3.788 3.225 

0.607 0.697 0.791 1.477 1.815 1.794 

23.173 17.634 15.218 9.725 11.011 10.502 

0.460 0.467 0.677 1.193 1.338 0.955 

43.017 44.758 46.391 50.134 47,433 70.548 

2.285 2.447 3.342 6,500 8,502 9.486 

12.676 9,38H 10.031 11.439 13,203 16,460 

puentet Informes de Labores de la SAG 1941-42, 1955-56, 1959-69 y 

1970-71, Cifras preliminares y estimadas de la DGEA de 14 

SARH. 	Para 1977-78 y 1970-79, 
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La crisis agrícola cuyo "crack" es en 1979, año al que se - 

agregan los efectos desfavorables de una terrible sequía, -

obliga al gobierno a importar grandes cantidades de granos 

alimenticios, a niveles nunca antes alcanzados, y a imple—

mentar una estrategia intersectorial, que es puesta en ac—

ción en 1980. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

A partir de esa fecha, la mayor parte de la inversión pQbli 

ca a la aaricultura, va a canalizarse a través de este ins-

trumento de la política agrícola. 

El diagnóstico sobre el que basa el SAM aporta los siguien-

tes elementos : 

- Existe una dependencia alimentaria en México, con res 

pecto al Exterior, y 

- En el Perfil Nutricional de México 

a) Se presentan diferencias sustanciales en las die-

tas rurales y urbanas. 

b) 35 millones de mexicanos tienen deficiencia nutri 

cional, 50% de la población total. 

e) 90% de la población rural padece subconaumo cald-

rico y protetco, 

d) Un millón de personas en la Ciudad de México, pre 

santa consumo inferior a 2,000 calorías diarias, 

Tomando en cuenta lo anterior, el SAM pretende lograr loa 

siguientes 
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OBJETIVOS 

AUTOSUFICIENCIA 

ALIMENTARIA 

INDEPENDENCIA 

DEL PAIS 

OCUPACION A LA 

POBLACION RURAL 

NIVELES ACEPTARLES 

DE BIENESTAR 

REORIENTACION DEL 

CONSUMO DE LAS 

MAYORIAS 

S U 	ESTRATEGIA 

- Cambio tecnológico en la agricultura temporalera m4s otra 

sada. 

Decisión estatal de compartir los riesgos de una mayor 

inversión productiva en este sector de la agricultura. 

impulsar la organización campesina. 

Adecuación de la red estatal de comercialización, 
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EstimulAr la producción mediante una 

adecuada política de precios de garan- 

tía y subsidios selectivos a insumos - 

y servicios. 

Integración agroindustrial con co-- 

participaci6n campesina. 

- Reorientaci6n de los hábitos ali 

mentarios, 
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LOS ESTIMULOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

- Reducción del 75% en el precio 

de la semilla mejorada. 

E 

S 

M 

T 

L 

S 

- Reducción del 30% en el precio 

de fertilizantes y plaguicidas 

Reducción de la tasa de interés 

del 14 al 12% en los créditos 

de avío. 

- Reducción en la prima normal de 

aseguramiento al 3%. 

- Bonificación de loa intereses - 

que genere la parte subsidiada. 

• Honificación de loa finte reces - 

que generen las inverillonesanti 

cipadas en preparación de tte,—

rr$13, 
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SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO  

PRODUCCION ACTUAL Y METAS EN 

GRANOS BASICOS 

MAIZ 	12.3 millones de ton. 

PRODUCCION 1980 

FRIJOL 971,400 ton. 

MAIZ 	13.850 millones de ton. 

PROGRAMA 1981 

FRIJOL 1.192 millones de ton. 

MAIZ 

PRODUCCION: 13.0 millones de ton. 

SIEMBRA: 	6.5 millones de ha. 

de temporal. 
SAM METAS A 1982 

FRIJOL  

PRODUCCIONI 1,5 millones de ton. 

SIEMBRA: 	2.0 millones de ha, 

de temporal. 

MAIZ 	14,95 millones de ton. 

1AM METAS A 1985 

FRIJOL 	1.640 millones de ton, 
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PRECIOS DE GARANTIA DE CEREALES  Y  OLEAGINOSAS 
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Iniciar  operaciones  del riesgo  compartido.  

Fijar  cuotas  y  modalidades  del  crédito  y  seguro  

Tasas  de  interés  preferenciales  a  productores  de  alimentos  básicos  

Reducir  el precio  de  venta  de  fertilizantes  e  insecticidas  en  30% 

Reducir  el  precio  de  semillas  mejorada  en  75% 

Dismunir  el costo  de  primas  de  seguro  a  una  tasa  del 3% 

Mayor  participación  de  los  gobiernos  estatales  

Unidad  de  mando  al jefe  de  distritos  de  temporal de  
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Esta estrategia va a ser apoyada tambi6n por un incremento - 

en la inversi6n publica. 

INVERSION PUBLICA FEDERAL AL SECTOR AGROPECUARIO 

(1976 1979) 

(miles de millones de pesos) 

	

1976 	1977 	1978 	1979 

INVERSION PUBLICA 

TOTAL 	108.6 	170.9 	220,6 	316.3 

Inversión al sec-

tor agropecuario. 

Inversión al sec-

tor agrícola 

	

14.1 	26.5 

	

10.6 	21.0 

	

33.0 	65.8 

	

22.5 	50.9 

En 1976 la inversión destinada al sector agrícola representó 

en el total 9.7%, en 1977 12.3%, 1970 10.1% y en 1979 16%, -

es decir un constante incremento en la importancia dentro de 

la inversión pdblica, 

Para apoyar al SAM "La inversión pdblica destinada al sector 

se estima crucera a una tasa del 22% anual, y su participa—

ción en la inversión total del sector pOblico, pasará de un 

2Q% en 1900 a 25% en 1982 ,., (18). 

~~~~ 
(10) El comportamiento del sector agrícola en la década de los 70'e y - 

pellpectiva para los 00's.- Dr, José Silos Alvarado.- Asesor del - 
C, Secretario de Hacienda.- Revista Comel-clo y Desarrollo.- Julio-
sePtIlf~e 1980 
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En seguida un breve análisis de los resultados que hasta -

ahora ha publicado la prensa nacional y que se refieren --

principalmente a la producción. 

INCREMENTOS REGISTRADOS EN LA SUPERFICIE 

Y PRODUCCION DE MAIZ Y FRIJOL (1979-1980) 

Estados de la Re- MAIZ 	FRIJOL 

pública que regis 	% DE CRECIMIENTO 	% DE CRECIMIENTO 

traron una mayor 	Super- Produc- Super- 	Produc- 
ficie 	ción 	ficie 	ción crecimiento 

Sinaloa 	410 532 

Baja California Sur 	310 25 

Tamaulipas 	149 28 	337 270 

Guanajuato 	111 63 	287 52 

Querétaro 	1.10 120 	204 160 

Baja California 
Norte 460 80 

Zacatecas 409 306 

Durango 356 600 

Guerrero 144 121 

flan Luis Potool 211 47 

Sonora 141 194 

Yuc4hin 125 10 

hidalgo 197 86 

Puente; 	Datos publicados en 14 prensa nacional. 
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Fueron 5 Estados de la República, los que incrementaron su 

superficie en cultivo de maíz, en más del 100%. Los resul-

tados son muy dispares, por ejemplo en Baja California se -

incrementó la superficie en 310% y la producción sólo en un 

25%. Sólo en el Estado de Sinaloa el'que presenta alto in-

cremento en la superficie 410% y su producción se elevó en 

un 532%. 

En la producción de frijol, fueron 11 estados de la Repúbli 

ca, los que incrementaron en más de 100% su superficie de -

cultivo. Durango con un incremento en su superficie de 365% 

obtuvo el primer lugar en incremento en la producción: 600%, 

en cambio Baja California Norte, incrementó su superficie 

en 460% y los incrementos sólo fueron de 80%. 

Analizando los totales de producción, los Estados donde se 

produjo més de un millón de toneladas de maíz fueron ; Ja-

lisco, México y Chiapas. 

En la producción del frijol, los Est dos que cosecharon las 

mayores cantidades fueron : Nayarit, Chihuahua, Durango y 

Zacatecas, que en conjunto aportaron cerca del. 50 del to - 

tal nacional, 

total 	 la u/sic!, :el-, 

trent,) 	1 41t 

ma rola rr se 	un 
ft z 

an íncre 

la mis 
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Si se está teniendo éxito en el incremento de la producción, 
para lograr todos los objetivos del sAm, es necesario imple-
mentar otras medidas de tipo político. Por ejemplo en rela-
ción al consumo. 

CONSUMO APARENTE DE TRIGO, MAIZ Y FRIJOL  

( 1975 - 1980 ) 

Anos 
Superf. 
cosechada 

Rendim. produce. Importac. Exportac. 
Consumo 

Nacional percápita 
('000Ha) (Ton/Ha) ('000Ton)  ('000Ton)  ('000Ton) ('000Ton) (Kg) 

TOTAL 
/975 9 225 1.3 12 274 2 854 51 15 076 25.1 
1976 8 993 1.3 12 120 919 67 12 973 20.8 
1977 9 810 1.3 13 364 2 471 156 15 678 24.3 
1978 9 530 1.5 14 665 1 803 67 16 402 24.5 
1979 7 504 1.5 11 579 1 823 - 13 402 19.3 
1980 9 456 1.7 16 139 3 352 (1) - 19 491 27.1 

TRIGO 
1975 778 3.6 2 798 88 45 2 842 47.2 
1976 894 3.8 3 363 5 21 3 348 53.7 
1977 709 3.5: 2 456 456 25 2 887 44.7 
1978 759 3.5 2 643 458 21 3 080 46.0 
1979 600 3.7 2 273 1 069 - 3 342 48.2 
1980 738 3.8 2 785 618 (1) - 3 403 47.4 

tibii 
1975 6 694 1.3 8 449 2 662 6 11 103 104.6 
1976 6 783 1.2 8 017 914 4 8 927 143.2 
1977 7 470 1.3 10 138 1 906 1 12 122 187.7 
1970 7 191 1.5 10 932 1 344 2 12 275 183.3 

1979 5 916 1.5 8 752 747 - 9 499 137.0 
1980 6 955 1.8 12 383 2 582 (1) - 14 965 208.3 

fRIJOL 
1975 1 753 0,6 1 027 104 inap. 1 131 18.8 

1976 1 316 0.6 740 inap. 42 698 11,2 
1977 1 631 0.5 770 29 130 669 10,4 
1978 1 580 0,6 949 1 ' 44 906 13,5 
1979 988 0,6 554 7 - 561 8,1 
1980 1 763 0,5 971 152 (1) - 1 123 16,0 

(1) Hasta Septiembre de 1900, 

19
ONTOI Reste 1970 de Econotecnia Avicole, 8A14 N' 9, Septiembre 1979. 
79 y 1980 cifras de producción de le OAMU, períodico gl »ruido, 19 - 

de diciembre de 1980, e informe de) cinco de México de 1979 y le  geoe-

te Comercio Wxterior, Noviembre de 1980, 

A pelsr del incremento de la producción en 1980, 140 teporti 
clones también fueron muy altos y ~pe el consumo Perc41-
ta se  eleva,  PI proI~4 de la distribución  impide que esto 
beneficie 4 las nasas c4mpesín41. 
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Los primeros resultados del SAM nos indian que la producción 

tiende a concentrarse y que el costo es muy elevado en algu - 

nas regiones, además de que sigue sin resolverse el problema 

de distribución. 

La gravedad de la crisis por la que está atravesando el siste 

ma capitalista y el "crack" en la agricultura, ha obligado al 

gobierno a implementar medidas estratégicas, sin embargo, es-

tos apoyos no favorecen a la masa campesina, lo cual sólo se 

lograría con UNA REFORMA AGRARIA QUE TRASTOCARA LA RELACION 

POSESION-UTILIZACION DE LAS TIERRAS, DEL AGUA Y DE LOS INSU-

MOS. 

Mientras no suceda ésto, todos los estímulos que se planeen y 

se pongan en práctica, seguirán favoreciendo directa o indi -

rectamente a las empresas comerciales y a los agricultores mas 

ricos. 

La forma indirecta con la que el Estado favorece a dicho po-

lo desarrollado, es a través del financiamiento, sobre todo en 

Instituciones Oficiales. La politica crediticia de los Bancos 

Oficiales de Crédito Agrícola, que originalmente se crearon pa 

ra proporcionar a los pequeños propietarios créditos con inte-

rés reducido, se modificó a partir de la administración del 

Presidente Miguel Alemán (1946-1952) para permitir tratos con 

las uniones de crédito de los grandes terratenientes, 

A través de este sistema fluyen anualmente millones de pesos 

hacia las poderosas organizaciones del sector agrícola priva,-

do, lo que ha permitido la mecanización de estas empresas y 
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ayuda a que los empresarios agrícolas y comerciales no ten-

gan que recurrir a sus ganancias para la reinversión produc 

tiva en la agricultura, y así puedan invertir sus capitales 

en otras actividades económicas más redituables y en consu-

mo suntuario. 

3.3.2. 	La orientación de la estructura productiva. 

La orientación, o sea qué es lo que se debe producir, siem-

pre ha dependido de la división internacional del trabajo, 

es decir, los paises desarrollados y en el caso concreto de 

México, y otros países subdesarrollados, Estados Unidos, - 

por medio de varias estrategias realiza la formulación de -

políticas que le permitan asegurarse del suministro de ali-

mentos y materias primas industriales, los aparatos finan - 

cieros inteLnacionales han internacionalizado la agricultu-

ra de los países subdesarrollados y se fomenta en ellos el 

aumento de sus exportaciones agropecuarias como una manera 

de obtener las divisas necesarias para cubrir sus crecien -

tes déficits, estas exportaciones se orientan hacia la sa - 

tisfacción de las necesidades alimenticias de los paises de 

sarrollados. 

Por otro lado, e] crecimiento del pais, aunque irregular e 

injusto, ha imupulsado la integración del mercado interno,-

por lo que la estructura de la producción agrícola evolucio 

na presionada For estas dos fuerzas y dependiendo del grado 

de presión de cada una de ellas, fluctúa. 

En el presente, no es sólo la presión del mercado interno, 

sine la presión social de una masa grande de la población - 

que carec(,  de aliwuntos, la que intenta ilaeer que lila tic - 

rras de tewu-al prodan lo necesario para el consumo in- 
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terno, pues de no hacerse así, la explosión de las masas 

trabajadoras sería inminente si se enfrentan al problema 

del hambre. 

La evolución de la estructura productiva es la siguiente : 

SUPERFICIE COSECHADA DESGLOSADA PARA LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS AGRICOLAS, DE ACUERDO A SU ORIENTACION 

(Porcentajes del total de Ha.) 

CULTIVOS 1940 1950 1960 1970 1978 

Básicos principales 

78.4 70.7 72.6 67.4 60.7 
(arroz, 	frijol, 
maíz, 	trigo). 

Otros Básicos 
Cebada, papa 2.6 3.1 2.5 2.0 2.2 

De exportación 10.8 15.3 13.9 9.2 7.5 

Orientados a la produc- 
1.3 .1.6 2.6 8.0 11.4 clán pecuaria 

Materias primas jara 
3.3 4.5 5.0 8.4 8.8 la industria 

Principales legumbres 
0.8 0.8 1,0 0.8 1,0 y verduras 

Principales frutales 1.1 1,8 l,, 2.5 2,9 

Otros 1,/ 2./ 0,8 1.1 5.5 

TOTAL 101).1 100.q 100.0 100,0 100.0 

Fuente; lnfoIrces de labores de la SAG 1941-42, 1955-56, 
1959-60 y 1979-71. C¡fras pre1iplinare estivi4-
das de la DGEA de la EARH vira 1977-71 y 1971-79, 
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Se nota un fuerte descenso en la superficie destinada a la 

producción de básicos y también en el renglón de exporta - 

ción, lo que explica en cierto modo, que la balanza comer - 

cial agropecuaria, cuyo superávit tradicional se convierta 

en déficil en 1980. 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 1979-1980 

(enero-septiembre) 

(Millones de Dólares) 

1 9 	7 	9 1 9 	8 	0 

EXPOR- IMPORTA 	EA- EXPOR- IMPORTA 	BA- 
TACION CION - LANCE TACION CION-  LANCE 

AGRICULTURA 1,266.8 552.0 715.0 1,135.7 1,243.7 -107.0 

GANADERIA 49.2 106.3 -57.1 76.0 85.9 -9.9 

PESCA 6.3 4.5 1.8 9.6 5.8 3.8 

ALIMENTOS 
MANUFACTURADOS 526.0 214.0 312.0 448.2 775.9 -327.7 

Fuente: BANCO DE MEXICO, S.A.. (Cuadro No. 3, Examen de la 
Situación Económica de México, número 661, diciem - 
bre de 1980, pág. 653) 

La situación que reflejan estou datos, es que la crisis a-
gropecuaria, no solo ha estacionado el desarrollo de la -

misma agricultura y limitado el mercado interno, sino tam-

bién afecta al desarrollo de la industria, al limitar las 
divisas para importar la maquinaria y los insumos neces4--
rios para dicho desarrollo, 
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3.3.3 	El control político de los campesinos. 

La Revolución Mexicana es importante, por la participación 
de la masa campesina, que logra se incorporen sus demandas 

en el proyecto político. Pero al quedar institucionaliza-

do su triunfo, el gobierno controla política y demagógica-

mente no solo estos logros, sino también a los mismos cam 

pesinos. 

Es en el período Cardenista, por la nueva vía que éste in-

tenta, la construcción de nuevas escuelas en el campo, 

hospitales y casas habitación, pero sobretodo porque la 

técnica agrícola se pone el alcance de la mayoría de los 

campesinos, que los campesinos incentivados por estas nue - 

vas condiciones de trabajo, rompen el mito del campesino 

tradicionalmente flojo y los ejidatarios trabajan entusias 

mados, incluso por las noches, alumbrándose con la luz de 

los focos de los tractores. 

Por otro lado, el movimiento liberador de los años treinta 

ayudó a reactivar el movimiento campesino. La clase obre-

ra realizó una activa lucha antiimperialista y expulsó de 

sus filas a los líderes venales y reaccionados, creó nue -

vos sindicatos y fortaleció su unidad, así se creaban las 

bases para el avance del movimiento obrero independiente. 

El proletariado se manifestaba por una mayor colaboración 

con las masas trabajadores del campo, El gobierno de Cár-

denas, no impedía la unificación de la clase obrera, pero 

sí se oponía a 8145 esfuerzos por establecer una colabora 
ción entre el proletariado y el campesinado. 

El gobierno Cardenista, también creó algunos mecanismos - 
de coutrol y subordinación del campesinado al gobierno, La 

aplicación acelerada en la entrega de tierras, 14 creación 
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de nuevas organizaciones para otorgar crédito y el fortale 

cimiento de la capa de los semifuncionarios en el seno de 

las comunidades ejidales fueron algunos de los mecanismos 

utilizados. 

La aplicación de la reforma agraria encontró fuerte oposi-

ción de los grupos reaccionarios que por medio del terror 

y las represiones trató de intimidar a las masas campesi - 

nas y de hacer fracasar las transformaciones agrarias. En 

las regiones rurales dominaba el terror de la reacción te-

rrateniente. El asesinato de los campesinos y sus: fami 

lías, el incendio de los poblados y la liquidación de los 

cultivos se convirtieron en fenómenos cotidianos en el cam 

po mexicano. 

El gobierno, ante esto, creó las reservas campesinas. La 

solución del gobierno de armar a los campesinos, confirma 

su firme propósito de aplicar la reforma agraria sin temor 

a la oposición terrateniente, dando a las masas campesinas 

la oportunidad de defender la tierra obtenida. Como estas 

reservas campesinas dependían directamente del gobierno, -

adolecían de algunas deficiencias. 

Los representantes del ejército y los gobernadores, eran 

los encargados de distribuir las armas entre los campeoi -

nos, asf estera funcionarios entregaban en algunas ocasio - 
nes las armas ¿ 10a Triird1413 blarleals en lugar de a los cato 

peetnos y le convertfan en defenherea de los torratenic 11 
tes, tes, asf algunas reservas campesinas fueron utilizadas pa-
ro aplastar huelgas de los peones. 

Durante el aplastamiento (-- Cedillo (raye, dei 1938) se for 
taleci de nuevo la tender la unioad 3e lob obre- 
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ros y campesinos, pero esta no prosperó porque sus lfderes 

no tenían la suficiente claridad de la necesidad de esta - 

uni6n. 

También la clase obrera fracasó en su intento de iniciar -

una lucha organizada para lograr las reivindicaciones a que 

tiene derecho. Los ferrocarrileros en 1959 habían logrado 

desembarazarse de la burocracia sindical oficialista y con 

una dirección independiente, eran la avanzadadélalucha de la  

clase obrera, pero el contexto en que se desenvolvían esta 

ba impregnado por la más completa despolitización que ve - 

nía de 3Q arios atrás y que provocaba que el despertar de -

los distintos gremios obreros fuera desigual, lo que hizo 

que la lucha ferrocarrilera adquiriera perfiles netamente 

políticos y en forma aislada, los llevara a enfrentarse di 

rectamente con el Estado. 

La victoria del Estado sobre los ferrocarrileros, por me -

dio de más de diez mil detenidos, el encarcelamiento de to 

da la dirección sindical y una represión generalizada, de-

terminó la derrota del movimiento obrero, a partir de ese 

momento, se consolida la base por medio de la cual subsis-

ten las actuales relaciones de producción, es decir, a par 

tir de este momento se asegura una población numerosa, coa 

trolada, reprimida, enajenada y por tanto obediente. 

El movimiento campesino, se manifiesta nuevamente de una - 

manera clara y organizada, en el gobierno de Echeverría - 

(1970-1976) Armando patra (19) en un estudio serio de ea- 

(19) Armando Hatra, Seis años, de Lucha Campesina',  Revista Investi-
gaci6n Económica.- Nueya Epoca.,- Facultad de leonomfa,- ti - 
versidad Nacional Autónoma de México.- número 3, Julio-SeFtieX" 
bre 1977, Phs. 157-209. 
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te acontecimiento, capta un campesino diferente al que tra 

dicionalmente la ideología burguesa hace que se tenga ima-

gen,es decir, no es campesino flojo, atrasado por su culpa 

a gusto con su vestimenta, pasivo, indiferente, apático, 

el economista citado, describe un pueblo dinámico, con una 
estructura ocupacional compleja, poseedor de la técnica de 

cómo hacer producir la tierra, politizado, deseoso de que 

al campo lleguen también los progresos de la ciudad, capaz 

de organizarse, de luchar por sus derechos de posesión de 

la tierra, dispuesto a empuñar las armas y también dispues 

to a morir, con enemigos dentro y fuera del campo, con li-
mitaciones fruto de la marginación cultural en que están -

sumidos, efecto de la represión, manipulación y las cons - 

tantes frustraciones que ha sufrido por más de 30 años. 

En la ocasión a que se está haciendo referencia, su princi 

pal lucha es por la tierra y se manifiesta en innumerables 

invasiones de tierra. Los campesinos cansados de esperar 

la resolución de sus peticiones de dotación y ampliación -

de tierras, que la lentitud de la burocracia los ha hecho 

esperar por decenas y decenas de años, irrumpe los predios 

dolos terratenientes y comienza un círculo, un proceso re-

currente, cuando los agricultures pobres y sin tierras en-

tran en posesión de ellas por medio de la invasión, el go-

bierno los desaloja, por medio de la fuerza militar, los - 
campesinos golpeados, vuelven a la toma de posesión y vuel 

ta del ejército a echarlos, y de nuevo la invasión, etc, 

en algunos casos logran quedarse, pues la lucha se comple- 

menta con la toma de 	oficinas 	relacionadas con la re- 

forma agraria y con las autoridades gubernamentales conec-

tadas de alguna manera al campo, también huelgas de hambre 
marchas, etc,, para presionara lag autoridades a tomar re 

soluciones favorables. 
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Es pues en este periódo donde se manifiesta con claridad -

que si al campesino le dan una posibilidad, por pequeña -

que esta sea, es capaz de reaccionar, organizarse y luchar. 

Algunos ejemplos : 

- En Colima, la lucha campesina, tiende a confluir 

en un amplio movimiento contra el gobernador. 

- En Guanajuato, un funcionario, reconoce que sólo du 

rante el año de 1974, se han presentado 79 invasio 

nes. 

- En Hidalgo, en julio de 1976, se calcula que 7,000 

campesinos organizados en 130 grupos se han posesio 

nado de 65,000 ha. en 8 Municipios de la huasteca - 

hidalguense. 

En Chiapas se agudiza la lucha y en 1976 nace la A-

lianza Campesina 10 de abril. En mayo de 1974 más 

de mil indígenas entre chamulas y andreseros (de - 

San Andrés Larrainzar) salen de su selva con mache-

tes y armas de fuego, asaltan fincan en el Munici - 

pio del Bosque y matan a siete hacendados, 

- En Han Luis Potosí y Zacatecas, este proceso condu-

ce a la constitución de organizaciones regionales 

que le dan al movimiento consistencia orgánica y po 

litiga, 

- En Coahuila, los campesinos de Lerdo, se movilizan 

liacia la Capital del País y toman el octavo piso de 

la Secretaria de la Reforma Agraria en agosto de - 
1975, 
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Prácticamente no hay un Estado de la República donde no se 

registre por lo menos una toma de tierra, así es que el mo-

vimiento toma visos de carácter nacional. 

La represión, los heridos y muertos, tanto por el ejército 

como por la policia y por la guardia blanca, resulta impo 

tente para frenar el movimiento durante estos seis años. 

A principios de 1975 se da un viraje a la concepción eche-

verrista de la Reforma Agraria, que coincide con la trans-

formación del Departamento de Asuntos Agrícolas y Coloniza 

ción, en Secretaría de la Reforma Agraria (es decir, el - 

DAAC se convierte en SRA), como una respuesta defensiva a 

la presión de las masas y comienza a reconocerse que exis-

ten latifundios encubiertos bajo la forma de "fracciona - 

mientos simulados" y que por lo tanto el reparto agrario -

no ha terminado. 

También en el mismo sexenio, a pesar de haber sido imple -

mentado con inversión y técnicas, fracasa el intento de co 

ionización e impulso a la explotación agropecuaria del tró 

pico húmedo, pues los campesinos trasladados del centro de 

la república a la selva, en donde las condiciones ecológi-

cas le son hostiles y sin que cuenten para su defensa con 

100 m48 mínimos recursos para pudor subsistir y acoplarse 

a las nuevas condiciones de vida. 

No sólo por la tierra se luchó en ese período, hubo luchas 

por los aumentos de precios, luchas por un mejor jornal en 

las empresas comerciales alicolafi de Noroeste; por la de- 

mocracia y 	la lit': ,siciófi politica, aunque efitas 
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chas no se generalizaron, como la lucha por la tierra, fuá 

un signo muy importante de cómo pueden responder las cla - 

ses explotadas, en un momento coyuntural. 

Es fácil comprender la potencialidad revolucionaria de los 

campesinos, si se observa el cambio operado en la estructu 

ra ocupacional, en un país que a principios del siglo era 

casi totalmente campesinos. No sólo se ha reducido la po-

blación campesina y ha pasado a convertirse en población -

urbana, del total de personas que todavía viven producen -

y trabajan en el campo, el 32% son asalariados, si esta es 

una de las formas no capitalistas de producción, este por-

centaje nos da una idea de la penetración de dicho sistema, 

pues esto significa que de cada 100 personas productoras - 

en la agricultura, 32 se han integrado directamente al sis 

tema capitalista. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, 	1970 

CONCEPTO NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJES 

TOTAL POBLACION ECONO 
MICAMENTE ACTIVA EN — 
LA AGRICULTURA 7'300,000 100% 

Productores y sus 
familiares 4'964,000 60% 

Trabajadores a a-
larios, '2'336,000 32% 100% 

- Permanentes 3'17,120 17% 

- Eventuales 1'936,880 83% 

Fuente: Informe de México,- Conferencia Mundial sobre Re-
forma agraria y Pesairollo hnral, loma, Julio de - 
1979, Publicado en Estadistica Eásica para la 	- 
Planeación, oh. cit. Vol. II, PL.]. 7. 
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Del total de campesinos con tierra, que según el cuadro an-

terior, son el 68%, el 80% de ellos no obtienen de su parce 

la ingresos suficientes para vivir, esto los obliga a lu - 

char por más y mejores tierras y al convertirse en jornale-

ros eventuales luchan por mayores salarios y mejores condi-

ciones de trabajo, así entre más diversificada sea su acti-

vidad, más diversas serán las instancias económicas con las 

que tendrá que enfrentarse: Bancos, acaparadores, empresa-

rios, prestamistas, terratenientes, acaparadores de paree -

las, etc. 

De los trabajadores asalariados sólo el 17% tiene trabajos 

permanentes, el resto depende de trabajos irregulares, inse 

guros y pésimamente pagados. Así el 83% son jornaleros mi-

gratorios, los cuales se ven obligados a vivir la mayor par 

te del año, hacinados en barracas. 

Esta complejidad, hace que las luchas campesinas no sólo se 

combinen, sino que con frecuencia se presentan como sucesi 

vas para un mismo grupo. Así los que logran tener la tie - 

rra sea por trámites legales o por invasión, ahora enfren-

tan un problema ¿Cómo iniciar la producción? ¿cómo obtener 

crédito y a la vez no caer en manos de prestamistas y comer 
ciantes?, esto representa un peligro que por oculto es 1114-

yor, el grupo puede disolverse y confundirse, provocarse lu 

chas entre los integrantes mismos por la mejor y mayor por-

ción, etc., esta contradicción siempre ha sido manipulada 

por los latifundistas y por el gobierno con el fin ce encu-

brir a los verdaderos enemigos y desviar la lecha. 

In cuanto a la lucha por obtener me3ores salarios, es suste 
inicia principalmente por ios p4.7naleros agrícolas, que segflu 
las cifras de 1970 antes .-in,;tds 	lianJ parte del - 
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total y que en la actualidad deben haber aumentado por la -

tendencia de la economía agrícola a convertirse en capitalis 

ta. 

Finalmente también el campesino lucha por un mejor nivel de 

vida, es decir por servicios como agua potable, caminos, 

asistencia médica, escuelas y demás. Aquí el poblado es la 

célula básica y frecuentemente se estructuran uniones regio- 

nales de 

Estado. 

comunidades y su enfrentamiento directo es con el 

A diferencia del obrero, el campesino está convencido de que 

los medios de producción deben estar en manos de los trabaja 

dores, y de que ellos mismos pueden controlar la producción. 

La contradicción es que la producción que él sabe controlar 

es artesanal y primitiva y su proceso de trabajo es fami 

liar y poco socializado. Su falta de instrucción, en la 

ciencia y en la técnica; la ideología burguesa de posesión 

hacen que desee ser dueño de un pedazo de tierra y todo esto 

impide. que el campesinado sea una fuerza verdaderamente -

revolucionaria que lleve a la socialización del trabajo. 

La manifestación de estas luchas, cesó repentinamente en el 

actual período gubernamental, pues todas ellas fueron repri 

midas por todos los medios: demagógicamente, prometiendo 

el cumplimiento do la ley, en forma mediatizadora t dejan-

do en manos de los campesinos algunas do las tierras invadj 

das, pero principalmente por medio de la represión britt41, 
al principio del sexenio se militarizó el campo y los prin” 

cipales líderes se corrompieron, o se les hizo desaparecer, 
la prensa se calló, pero las organizaciones de campesinos 

independientes, denunciaban que pueblos enteros fueron diez 
¡ades y maltratados sus mujeres y niños, así los campesinos 
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vieron una vez más que sus luchas no tuvieron el alcance que 

merecía el ardor de la lucha y el número de sus víctimas. 

El monto de la inversión, las políticas preferenciales, la -

predeterminación de la orientación de la economía, la falta 

de medios de producción de los campesinos que sólo poseen la 

tierra, el control y represión de las luchas campesinas dan 

como resultado una agricultura en constante crisis, a la que 

inútilmente se trata de salvar y sólo se consigue mantenerla 

en ese estado. 

Producto y parte de una economía dominada como es la mexicana 

la agricultura reproduce y amplía los efectos de un creci 

to desigual e irregular. 

Carlos Perzábal (20) Hace una análisis de la economía mexica 

na y al analizar la dinámica de la reproducción social del -

capital, demuestra que es en el centro donde se realiza la -

predestinación de la producción de los países que como Méxi-

co dependen y están subordinados a los intereses y necesida-

des de los países desarrollados. 

(70) Ferzábai Car1s, Anuwdlacji.n 	ljtalista detendiehte y subordinada 

11 cris; 	MIxi 	11J40-1')781 	Li. Jigio XXI, Milxico, 1981. 

24. Eaftiói.. 
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CAPITULO 	IV 

PROPOSICIONES PARA EL DESARROLLO NACIONALISTA 

DE LA AGRICULTURA MEXICANA 

La problemática agrícola en América Latina ha sido en los -

últimos años, tema preferente en la teoría del subdesarro - 

llo. Economistas de paises desarrollados y de los propios 

paises subdesarrollados,se han manifestado en torno a esa -

problemática; para los primeros el enfoque será de justifi-

cación de dicha situación, como una categoría natilral por -

la que tienen que pasar los países subdesarrollados, el se-

gundo grupo ha introducido en el análisis algunos problemas 

sociales e institucionales al lado de los ya tradicionales 

problemas técnicos y económicos. 

La agricultura mexicana como caso específico de esa situa - 

ci6n agrícola latinoamericana, se caracteriza como todas - 

las demás por ser producto de una economía dependiente y su 

bordinada. 

En forma política, los centros de poder de los países desa-

rrollados, ostentan interés y brindan ayuda por el impulso 

de la agricultura subdesarrollada y dentro de ésta, claro - 

está la agricultura mexicana, En la realidad esta política 

se instrumentaliza para determinar el papel de 14 agricultu-

ra de cada país subdesarrollado dentro de la división inter 

nacional del trabajo. Quedó revisado en el capítulo ante - 

rior el interés que los mueve a conservar el atatus quo de -

dichos procesos agrícolas y la orientación de su estructura 

productiva, 

También en el capítulo anterior, se ve cur-,(,  el Gobíerno de 
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México implementa en nuestro país, las políticas económicas 

y el control de la clase campesina, para lograr que la agri 

cultura mexicana cumpla con su papel. 

Analizando el papel del gobierno mexicano, es conveniente -

hacer en forma breve y esquemática una reseña de los princi 

pales planteamientos de dos economistas, como representati-

vos de las teorías desarrol.listas: Walt Whitman Rostow, -

economista estadounidense, quien es un intelectual estrecha 

mente vinculado a los círculos políticos y militares de Es-

tados Unidos, lo que hace que éste se convierta mediante -

sus teorías, en un ideólogo y oportunista del sistema capi-

talista; y Raúl Prebish, destacado economista latinoamerica 

no, nacido en Argentina en 1901, y quien después de desempe 

ñar importantes cargos en su país, desarrolló funciones en 

organismos internacionales, entre otras como Director Gene-

ral del Instituto Lationamericano de Planificación Económi-

ca y Social (I.L.P.E.S.) ES doctor Honoris Causa y Miem - 

bro de Honor de distintas universidades y su teoría sobre -

el subdesarrollo es posiblemente la más difundida. 

Los países tanto los desarrollados como los subdesarrolla -

dos, han intentado por varias vías el desarrollo de su agri 

cultura; 	su análisis específico se realizará después de - 

las teorías desarrollistas, también de una manera brovey es_ 

quemática, para derivar de allí y del análisis del capítulo 

III, algunas proposiciones que inicien o enriquezcan la dis 

cusión sobre el desarrollo planificado de la agricultura me 

xicana, tomándola no como una actividad econ6mica en sí, sí 

no como un sector de la economta en el cual el factor doler 

mtnante es el propio camvesino. 
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4.1 	LAS PROPOSICIONES DE LAS TEORIAS DESARROLLISTAS Y 

SUS LIMITACIONES. 

4.1.1 	El desarrollismo de Ra51 Prebisch 

Prebish, destacado economista latinoamericano, considera que 

los países subdesarrollados no se han podido industrializar 

(y al decir industrialización lo identifica plenamente con -

desarrollo), por las siguientes causas 

- EXISTE UNA DISTRIBUCION DESIGUAL DEL INGRESO, QUE PROVO 

CA QUE LA MAYORIA DE LA POBLACION TENGA BAJOS NIVELES -

DE INGRESO, ESTO HACE QUE 

- LAS TASAS DE AHORRO E INVERSION TAMBIEN SEAN BAJAS 

- EL DESARROLLO INDUSTRIAL ES ESCASO Y UNILATERAL 

- LA AGRICULTURA ES UN CUELLO DE BOTELLA PARA ESTE DESA 

RROLLO 

El anIllisis deProbl:-iclies incompleto porque no toma en cuen-

ta lo siguiente 

La distribución desigual del ingreso es un fenUeno caracte-
rfstieo de toda economía capitalista. 
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Que los países subdesarrollados "constituyen economías capi-

talistas dependientes y subordinadas, lo que hace que se -

agrave el problema derivado de la inequitativa distribución 

del ingreso, pues aparte de ello, existe una enorme transfe 

rencia de valor por ganancias, comercio desigual, etc., que 

a causa de la existencia de dichas relaciones de dependen-

dencia se efectúa entre países desarrollados y países subde 

sarrollados. 

El alto costo de la tecnología moderna y las enormes trabas 

que dificultan la transferencia de tecnología de los paises 

desarrollados a los países subdesarrollados, como causa -

del desarrollo escaso y unilateral de la industria y de que 

la agricultura se haya polarizado y sólo un sector se haya 

desarrollado. 

Por lo tanto, si se quiern dar soluciones adecuadas se de - 

ben estudiar profundamente las relaciones de dependencia es 

tructural de los países desarrollados con los países subde-

sarrollados, que se manifiesta en una dependencia económica 

financiera y tecnológica. 

Su análisis social también es interesante, pues señala que 

la concentración de ingresos es un privilegio distributivo 

que no se traduce en un fuerte ritmo de acumulación de capi 

tal, sino en modelos exagerados de consumo en los estratos 

superiores de la sociedad en contraste con la precaria exis 

toncia de las Masas populares. 

Andlogos efectos antiabsorventes parecen tener las grandes 

disparidades en la distribución del ingreso. El consumo en 

los estratos superiores de la sociedad se dirige también - 

con preferencia a rndustria que absorven relativamente po-

ca mano de obra y mucho capital, en tanto que en el resto - 
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de la población sucede lo contrario. 

Señala dicho economista que el crecimiento de las poblacio-

nes marginales, se da como una característica intrínseca de 

las economías subdesarrolladas, ya que el bajo nivel de la 

actividad industrial, determina la imposibilidad de la ab - 

sorci6n de la mano de obra redundante, que fundamentalmente 

se desplaza del campo a la ciudad. Así, toda la estructura 

social prevaleciente en América Latina opone un serio obstó 

culo al progreso técnico, y por consiguiente, al desarrollo 

económico y social. Esa estructura entorpece considerable-

mente la movilidad social, esto es, el surgimiento y ascen-

so de los elementos dinámicos de la sociedad, de los hom - 

bres con iniciativa y empuje capaces de asumir riesgos y res 

ponsabilidades, tanto en la técnica y en la economía como -

en los otros aspectos de la vida colectiva. 

En este aspecto tan importante tocado por Prebisch, se igno 

ra la importantísima relación poder-propiedad, por lo que -

haría falta profundizar por medio de un estudio más detalla 

do, el carácter de las relaciones de producción existentes 

en los países latinoamericanos, investigar bajo este enfo -

que la estructura social, el comportamiento do las diferen-

tes clases y grupos sociales ante los principales problemas 

políticos y económicos. 

Consecuente con BU definición del subdesarrollo como resul-

tado de determinadas fallas estructurales, Prebisch propone 

como precondición necesaria para el desarrollo, la elimina - 

Mol de las fallas estructurales y como forma complementa - 

ria, un cambio en las actitudes humanas y demuestra su (IJO 

rito clasitAa y subjetivo al creer que para que se dé el de 

sarrollo económico, debe encausarse la gran fuerza enuncio 
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nal que se está acumulando en América Latina. 

Lo importante de su teoría, es el rompimiento con las ideas 

de algunos economistas burgueses, al plantear que el desa 

rrollo económico no se alcanza en corto tiempo, con la reu-

nión de un número reducido de factores, y la proposición de 

transformaciones de tipo no económico, por lo tanto concibe 

el desarrollo económico como un largo y complejo proceso de 

transformaciones en distintos aspectos de la vida de un 

país subdesarrollado, proceso que debe planearse y en el 

cual el Estado debe tener una participación decisiva. 

Propone además que debe romperse con el modelo de la indus-

trialización hacia adentro, porque no sirve de base a una -

especialización de los países y al aprovechamiento de las -

economías de escala, por lo que en la industrialización de 

los países subdesarrollados no debe introducirse la tecnolo 
gia más moderna ya que ésta se caracteriza por la menor den 
sidad de fuerza de trabajo a utilizar. De introducirse es-

ta tecnologia, la industria no actuaría como elemento impor 

tante de la absorción de la mano de obra redundante. 

El sistema teórico desarrollista cae así, en una contradic-
ción, ya que lo anteriormente planteado equivale a abogar - 
por el mantenimiento do la brecha tecnológica entre paises 

desarrollados y subdesarrollados. y, por otra parte, no se 
eliminan las causas más profundas que, en opinión de P. Pre 

bish, provoca el deterioro de los términos de intercambio, 

Para resolver este probiema de las deformaciones estructura 
les del comercio exterior de las economías latinoamericanas/  

él plantea aumentar las exportaciones como un medio de opte 

ner grandes cantidades de i visas, 	estrs de enorme 
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importancia para financiar las importaciones de los elemen-

tos que permitan llevar adelante el proceso de industriali-

zación. 

Además de aumentarse el volumen, debe darse la diversifica-

ción, opina, lo que no implica que se dejen de lado las ex-

portaciones tradicionales. Esta medida es la de gran impor 

tancia, porque permite romper con la estructura monoexporta 

dora, característica del comercio exterior de todo país sub 

desarrollado y estabilizar los ingresos procedentes de las 

exportaciones. 

Otra medida que propone es la intensificación de las exporta 

ciones entre los países latinoamericanos. En lo referente 

a las importaciones, plantea que es necesario seguir desa - 

rrollando el proceso de sustitución de las mismas, pero eli 

minando las deficiencias que se han detectado 	en esta ac- 

tividad. 

Al darse cuenta que estas medidas no bastan por si solas, -

para lograr los fines deseados, aboga por la cooperación in 
ternacional de forma que los países subdesarrollados obten-

gan un mejor trato en sus relaciones con los desarrollados 

en aspectos tales como; precios de las mercancías en eXpel 
tación, eliminación do las prActicas proteccionistas, etc. 

In relación a la agricultura, como cuello de botella para -

el desarrollo, el citado economista propone que se realice 

la reforma agraria, para eliminar el arcaico sistema de te-

nencia y explotación de las tierras existentes en nuestros 

paises y promover transformaciones socieconómicas importan 

tes, 

A la realización de dicha reforma, le da gran importancia 
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ya que considera que no sólo se producirían los cambios men-
cionados sino que, también aparecerían los estímulos para la 

introducción de las técnicas modernas, se posibilitaría el au-

mento de los rendimientos de los cultivos, se elevaría el ni - 

vel de vida de las masas rurales, se satisfacerían las necesi-

dades de la creciente población y se presentarla cierta movi-

lidad social. El agente que debe intervenir de una manera de-

terminante es el Estado, sobre todo estimulando a los produc - 

tores mediante una adecuada política de precios. 

Las políticas que propone son: 

- Fuerte comprensión de consumo de los grupos de al 

tos ingresos. 

- Canalización de los recursos hacia el Estado, con 

vistas a aumentar la acumulación de capital. 

- Posterior elevación del nivel de vida de los recto 

res menos acomodados. 

- La cooperación internacional. 

Z1 problema, es que dentro de la cooperación internacional, in, 

cluye el capital privado extranjero; no obstante hace una dis - 
Unción entre el capital extranjero que considera perjudicial 

para los países subdesarrollados y el capital extranjero que 

considera como un factor importante para la promoción del dase 

rrollo económica, por lo que pide que esto ultimo retina deter-

minados requisitos, que en la realidad no se pueden dar, 

Prebish propone también medidas de carácter social, 
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Una de ellas sería la realización de reformas educacionales 

para : 

1) Generar la necesaria movilidad social. 

2) Propociar un cambio de la actitud de la población an-

te el progreso técnico, y 

3) Hacer surgir los elementos dinámicos de la sociedad, 

para utilizar su terminología. A estos últimos les -

asigna una importancia muy grande porque son los indi 

viduos que se convertirán en obreros calificados y -

técnicos de nivel superior, tan necesarios en un pro-

ceso de desarrollo económico. 

Haciendo un balance crítico de los planteamientos de Pre - 

bish relacionados con las medidas que deben tomarse para -

promover el desarrollo económico, se observa que algunas de 

ellas son contradictorias. 

Por una parte, al considerar que el ahorro nacional es insu 

ficiente para el gran proceso inversionista que ea necesa 

rio emprender, aboga por mayoresinversiones extranjeras, 

Pero, por otra parte, plantea la necesidad de reducir el 

grado de dependencia de las economías latinoamericanas. 

Hl carácter contradictorio se expresa, en segundo lugar en 

que II, Prebish investiga en su obra, como una característi- 

ca distintiva de los países subdesarrollados de America ha-

tina, la generación de una roano de obra redundante y que, -

por lo tanto, una de las medidas importantes de un proceso 

de desarrollo económico debe ser la creación de empleos, 

pero, por otra parte, propugna el creciento de la produc-

tividad del trabajo, 

, 
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En tercer lugar, ha definido el desarrollo económico como -

un proceso de transformaciones estructurales, pero el con -

junto de medidas que propone no traerán un vuelco profundo 

revolucionario 	en las relaciones de producción, sino un -

mantenimiento del status quo 

4.1.2 	Los principales elementos de la teoría de Rostow. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial es el momento que seña-

la el inicio de la segunda etapa de la crisis general del -

capitalismo. 

La crisis general del capitalismo es una crisis multilate - 

ral que tiene sus manifestaciones en lo económico, lo polí-

tico, lo social y lo ideológico, fenómeno que indica el co-

mienzo de la destrucción definitiva del sistema capitalista. 

Desde sus inicios, allá por los años de la Primera Guerra 

Mundial, hasta nuestros días, la crisis ha tenido diferen -

tes etapas, las que nos indican cómo se van agudizando cada 

vez más las contradicciones y crisis concretas que caracte-

rizan la dinámica del capitalismo. 

Ea segunda etapa de la crisis general, en particular, puede 
ser caracterizada en base a los heohos siguientes ; 

I) Extensión del socialismo a un grupo de países de Val 
ropa Oriental y Asia, formándose así el Campo Socia 

lista. 

2) Debilitamiento del poderío económico, político y ¡ti 

litar del Campo Capitalista;  debido a la devasta 

eión sufrida durante la guerra y 
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3) Aceleración de la desintegración del sistema colo - 

nial del imperialismo con la obtención de la inde -

pendencia, por numerosos países asiáticos y africa-

nos. 

Además de estas características especificas, la segunda eta 

pa está caracterizada también por la acentuación de proble-

mas que ya se presentaban en la primera etapa como el bajo 

ritmo de crecimiento de la producción, el aprovechamiento -

incompleto de las capacidades, el desempleo crónico y la mi 

litarización de la economía. Todos estos fenómenos objeti-

vos que corroboran el planteamiento de Lenin, de que el im-

perialismo es el capitalismo en descomposición, parasitario 

y agonizante, tuvieron su reflejo en lo político y en lo -

ideológico. 

El avance del socialismo los cambios en la correlación de -

fuerzas internacionales y el debilitamiento del capitalismo 

determinaron que los imperialistas acudieran a procedimien-

tos tales como los intentos de aislar económica y política-

mente al campo socialista, la "guerra fría", "la histeria 

anticomunista", etc. 

Pe esta época de aguda lucha ideológica entre el socialis-

mo ascendente y el capitalismo que se hunde cada día, es 
cuando surge la obra de Rostow ; "Las Etapas del Crecimien 
to Económico". 

Mientras que en su periodización de la evolución histórica 

de la humanidad, Marx se basa en un profundo estudio de las 
relaciones sociales de producción, Rostow elabora una teo -

ría que distingue las etapas en función de las diferen - 

clas de los niveles de desarrollo de las tuerzas producti -

vas. 
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Rostow, aunque pretende hacer una crítica de la teoría mar-

xista, no comprende que categorías tales como "fuerzas pro-

ductivas" y "relaciones de producción", no son términos que 

sirvan para designar a realidades sencillas, simples, por -

el contrario, ambos son grandes agregados que constituyen -

realidades relativamente complejas. 

El término fuerzas productivas, supone un determinado nivel 

en el desarrollo de la ciencia, la técnica y el propio hom-

bre, así como de la organización del proceso productivo. 

Por su parte, el término "relaciones de producción", supone 

un determinado tipo de propiedad sobre los medios de produc 

tición, la situación social en que se desenvuelve la activi 

dad, los principios en que se fundamenta la distribución, -

etc. 

Lo expuesto anteriormente, revela que el materialismo hist6 

rico, lejos de enfatizar lo económico, investiga los múlti-

ples vínculos existentes entre ellos. El materialismo his-

tórico considera los actos y motivaciones humanas como re 

sultados complejos de una mutua acción dialéctica de los 

procesos bióticos y sociales, estos, impulsados continuamen 

te por el dinamismo de las fuerzas y de las relaciones de -

producción, así como las evoluciones ideológicas que provio 

nen de éstas y que a su vez influyen en ellas. 

La teoría de Rostow persigue, como uno de los objetivos o-

cultar las diferencias fundamentales entre el sistema socia 

lista y el capitalista y tergiversar o hacer incierta su su 

cesión histórica, 

crit4cas a la teoría de Postow. 

Como teoría de la evolución económico social. 



al.- Carácter descriptivo de las etapas. 

En opinión de Rostow, Marx, sólo contemple el factor econó-

mico, pero en cambio él sólo toma el factor técnico, como -

determinante para establecer diferentes etapas. 

Esto se comprueba fácilmente si se repasa la propia caracte 

rización que él da a cada etapa. La sociedad tradicional -

es aquella en la que se tiene una actitud prenewtoniana an-

te la ciencia. 

La etapa de las precondiciones para el "despegue" es aque -

11a en que la sociedad comienza a hacer un mayor uso de los 

adelantos científico-técnicos. 

En la etapa del "despegue", la sociedad vence todas las re-

sistencias a la introducción de los avances tecnológicos y 

estos se extienden por todos los sectores. 

En la "marcha hacia la madurez" la técnica sigue mejorando 

y se producen cambios estructurales en la economía, 

En la quinta etapa, la era del "consumo en masa", el objeti 

Vo de alcanzar más altos niveles en el de desarrollo de la - 

técnica, pasa a segundo plano. 

Si se atiene a lo planteado por la teoría de gestor', ésta - 

puede denominarse perfectamente, teoría de las etapas del - 

desarrollo técnico, 

al,- Car4cter histórico, 

Al investigar la evolución de la humanidad, Marx distingue 
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"formaciones económicas-sociales". Pero al caracterizar es 

tas formaciones él no se detiene ante el hecho de que cada 

una supone un nivel distinto en el desarrollo científico -

técnico, sino que también aprecia las diferentes clases so-

ciales, tipos de propiedad sobre los medios de producción, 

estructuras institucionales, etc. Es decir, que las etapas 

de Carlos Marx si toman en consideración que se hayan produ 

cido cambios significativos en los más diversos aspectos de 

la vida de un país. 

Por ejemplo, al señalar a la "sociedad tradicional (subdesa 

rrollo) como primera etapa, el autor intenta desconocer que 

muchos 	de los paises subdesarrollados de hoy, fueron paí- 

ses de alto desarrollo científico y cultural en el pasado, 

y por otra parte, pretende ocultar el carácter único del - 

proceso histórico mediante el cual unos países se desarro - 

llan y otros se vieron convertidos en subdesarrollados. 

De esta forma tan sutil, dicho autor libera completamente -

de responsabilidad a los paises capitalistas desarrollados, 

los que con su política de dominación, son los únicos reo - 

ponsables del surgimiento y desarrollo del fenómeno del sub 

desarrollo. 

Lejos de ser un fenómeno natural, una etapa en la que la - 

evolución económica de los pueblos, en nuestra opinión, el 

subdesarrollo es una deformación estructural, una anormali-

dad que se presenta en determinados países como consecuen - 

cía del desarrollo del modo capitalista de producción, 

Si. se  analiza la teoría de Rostow como una teoría polittes 

es necesario plantear como primera crítica 14 no considera-

ción de la existencia de grupos sociales en distintos momea 

tos de la evolución de la humanidad y de las luchas que Pule 
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den presentarse entre ellos. Para el materialismo científi 

co esto es fundamental, dado que la lucha de clases es el -

motor de la historia de las sociedades divididas en clases. 

Además de no considerar la lucha de clases a través de la 

evolución económica-social de la humanidad, en la teoría de 

Rostow es necesario desenmascarar otro problema fundamental 

de carácter político-ideológico. 

Al enfatizar el aspecto técnico-material y minimizar la im-

portancia del político-ideológico, Rostow prepara las condi 

ciones para que el lector acepte que las diferencias ideoló 

gicas entre unos países tiene poca o ninguna influencia en 

el desarrollo económico social. 

No es necesario realizar un análisis muy profundo de la te-

sis de Rostow para darse cuenta de que sus planteamientos -

están encaminados a realizar una apología de la sociedad -

norteamericana, por una parte; y por otra, hacer creer que 

los países tienden a convertirse en "sociedades de consumo". 

Aunque existen más teorías y expositores que tienden a ex -

pitear el subdesarrollo o hacer la apología de la expansión 

de los monopolios a través de los diferentes sectores de la 

economía y minimizar los efectos desfavorables que pueden 

provocar el enorme poderío económico que van teniendo los 

más grandes monopolios y a explicar las crisis del capita 

lismo como cíclicas, en este trabajo solo se referirá 4 las 

dos teorías antes expuestas, pues son las que se refieren -

de un modo directo a la situación de 14 agricultura y su pa 

peí en el desarrollo económico. 
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4.2 Las principales vías de desarrollo de la agricultura 

de los países desarrollados. 

4.2.1. La vía Farmer. 

Una de las formas más representativas, de la explotación 	- 

agrícola moderna es la vía Farmer, constituida por empresas 

capitalistas agropecuarias que se han desarrollado sobre to 

do en Estados Unidos e Inglaterra. 

Estas empresas pasaron del grado de desarrollo del periódo 

feudal al capitalista, participando de los continuos progre 

sos que se alcanzaban tanto en la esfera técnica como en la 

económica . Sus bases son : la propiedad del suelo y el -

carácter de mercancías que tiene su producción. 

Para que puedan funcionar de esta manera, es necesario como 

en toda producción capitalista, por un lado la concentra - 

ción de capital y por otro lado un mercado de trabajo y que 

su fin principal sea la producción de mercancías. 

A su alrededor iban surgiendo empresas que utilizaban sus -

productos como insumos o que abastecían de los bienes de -

producción e insumos que necesitaban las empresas agrícolas. 

El desarrollo en la agricultura capitalista crea la dieren 

eta cualitativa, desde el punto de vista técnico, entre la 

grande y la pequeña explotación. 

En Inglaterra, el proceso principal se inició con la concen 

tración de las tierras, por lo que permitió que la mayoría 

de las empresas, tuvieran el tamaño suficiente para que tu-

vieran la ventaja de las economías de escala, así como pu - 
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diera emplearse el número de obreros agrícolas necesarios -

para que la plusvalía generada por ellos acelerara el proce 

so de acumulación en la reproducción y ampliación del capi-

tal. 

La técnica que se desarrollaba mediante la revolución indus 

trial, también abarcó a la agricultura y logró la mecaniza-

ción de la misma y la investigación descubrió insumos que -

mejoraron cualitativa y cuantitativamente las cosechas. 

En Estados Unidos, con la colonización llegaron emigrantes 

de todas las ocupaciones, así arribaron agricultores que es 

taban viviendo en sus lugares de origen la etapa competiti-

va del capitalismo y la agricultura en franco proceso de de 

sarrollo. 

La dominación que sobre las tierras estadounidenses ejerció 

la colonización fuó completa e íntegra. Las formas de pro-

ducción existentes en la región fueron totalmente aniquila-

das y sus habitantes muertos o confinados a reservaciones, 

así el sistema capitalista no penetraba ninguna estructura 

simplemente se asentaba en nuevas tierras y desde luego se 

incluye en esta situación a la agricultura. 

Las granjas agropecuarias funcionaron desde sus inicios con 

base en un trabajo familiar, pero integrando también fuerza 
de trabajo asalariada, las técnicas ya descubiertas fueron 
perfeccionadas, sus productos aunque servían en parte para 

el autoeonsumo, la mayor parte era producida para el merca-

do, 

Lo anterior, con la integración vertical y horizontal que a 

veces iniciada dentro de las mismas empresas al desarrollar 
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se vivía una vida independiente pero muy cerca de las empre 

sas, y en otras ocasiones se creaban para satisfacer las ne 

cesidades de insumos o las necesidades de procesamiento de 

los productos primarios obtenidos en las empresas, hacía -

que el desarrollo se diera tanto en la industria como en la 

agricultura. 

Las empresas siguieron el mismo proceso del capitalismo con 

centraron y centralizaron tierra, tecnología y capital, en 

la actualidad han perfeccionado la organización y la divi - 

sión del trabajo al interior de la empresa que junto con -

una tecnología muy avanzada y una alta mecanización, poten-

cializan el resultado del trabajo de los obreros agrícolas 

que contratan dichas empresas. 

Las ganancias se elevan de una forma extraordinaria pues -

los costos se abaten en todos los insumos, sobre todo en la 

fuerza de trabajo, los salarios que pagan son ínfimos pues 

la mayor parte de los obreros agrícolas provienen de México 

y de los países centroamericanos, generalmente se trata de 

campesinos ignorantes que por lo mismo tienen queupasar ile 

galmente", cuya necesidad los obliga a aceptar lo que les 

pagan y a vivir en condiciones infrahumanas, sin ninguna -

protección, ni seguridad social, 

Aunque en este país se han hecho intentos de Implementar 

formas cooperativas en la producción agrícola a partir de 

1937-39, sin embargo, este no es un caso de unificación de 

las fincas ya existentes, sino que fué una experiencia en -

colonias agrícolas nuevas, cuyos colonos anteriormente ha 

elan sido jornaleros, arrendatarios, aparceros o propieta -

ríos de fincas de subsistencia. Esta ezperiericia realizada 

por la Farm Security Advinistiation (FU:, (21) y se LlIG 

t. 21) 	1", t t 	). I 1 	- 	Fu nha 	4.;; 	 Int 	j, 	;17.;; 	r 

clE,n agrícola.- 	XXI. 	Littl•r 
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om¿bsmétodosel primero adjudicaba a los colonos, las coope 

rativas una vez terminadas las instalaciones necesarias, en 

el segundo método los colonos tomaban parte en la construc-

ción de dichas instalaciones, en general dichas colonias se 

construían en forma de aldeas y no de alquerías aisladas, -

a fin de crear mejores condiciones para una cooperación es- 

trecha. 	El capital inicial fué aportado integralmente por 

la ESA. 

También se han creado cooperativas cuyos miembros están uni 

dos por ideales místicos, religiosos, etc., aunque en gene-

ral los resultados son convincentes, su limitante es preci-

samente lo que los une, pues al terminarse ese motivo, ter 

mina la cohesión en el trabajo. 

Sin embargo, Las Farmers siguen representando en Estados - 

Unidosla vía que ha desarrollado técnicamente la agricultu-

ra, al examinar su proceso y sus características, se com 

prende t 

Primero.- Que al pretender implementar dicha vía en Mé-

xico, se han distorsionado completamente y sólo se po 

dría observar cierta analogía con las grandes empresas -

comerciales, con la diferencia que las mexicanas no han 

desarrollado tecnología, sólo la han importado y conti 

nuarán haciéndolo, 

Segundo,- Que la agricultura mexicana no puede ser desS 

rrollada por la vía Farmers es obvio, por las condicto - 

nes de dependencia de nuestro país, la existencia en la 

actualidad de formas no capitalistas de producción freno 

das y dominadas, la carencia de un desarrollo tecnológi-

co propio, los problemas de tenencia de la tierra, la ca 

vencía de capital y la nula integración vertícal y 
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zontal de empresas que suministren o procesen los productos 

agropecuarios, imposibilitan la creación generalizada de -

Farmers en México. 

4.2.2 	La Vía Junker 

La tierra, medio indispensable para la explotación agrícola 

no puede ser aumentado libremente, como pueden ser aumenta-

das las fábricas y la maquinaria, la tierra es de extensión 

y condiciones limitadas. 

Los paises europeos no contaban con las grandes extensiones 

de tierra que existen en América, por lo tanto la vía de de 

sarrollo capitalista debía ser diferente. Dado que la ex - 

plotación de la tierra puede darse en forma extensiva e in - 

tensiva y en América se pueden dar ambas cosas, modificando 

incluso la ley de la tendencia de los rendimientos decre - 

cientes, por medio de la planeación, en Europa el incremen-

to de la productividad y la tecnificación debía darse inten 

sivamente y mediante las cooperativas para fomento de la -

producción y de fomento cooperativo. 

Es a partir de la reconstrucción europea, después de la Se-

gunda Guerra que con la parcelación de la tierra, se dese - 

rrollan formas de cooperación entre las empresas, así se lo 

gra la mecanización y paquinización de la agricultura y -

se integra y desarrolla la tecnología agrícola. 

El carácter capitalista continua determinando las bases de 

la producción, es la propiedad privada y la utilización del 

mercado de la fuerza de trabajo los que seguirán rigiendo - 

este modo de producción. 

Las cooperativas para fomento de la producción se crean pa- 



175 

ra la utilización racional de la maauinaria en sus campos, 

para lo cual es indispensable la igualación del proceso de 

cultivo en todas las parcelas, pero es de gran importancia 

la cosecha separada de cada parcela individual, también, - 

esto se aplica a trabajos como riego por aspersión, comba-

te de plagas, etc. 

En las plantaciones, se conjuntan las parcelas y se reali-

za mediante un bloque continuo de viñedos, con una varia -

dad especifica de vid , en hileras equidistantes uniforme-

mente en todo el campo. Después a cada propietario parti-

cipante se le asignan una o más hileras del campo unifica-

do, de acuerdo a la cantidad de tierra que aportó. 

El desarrollo de las cooperativas rurales empezó en Alema-

nia con la creación de sociedades de credito o bancos rura 

les de ahorros. En el curso del tiempo, dichas sociedades 

ampliaron su radio de acción, ahora son sociedades de fi - 

nes múltiples, así aparte de las actividades cooperativas 

relacionadas directamente con la producción, éstas pueden 

darse también en los servicios, crédito, mercadeo, abaste-

cimiento y transformación de productos. 

El resultado ha sido el logro do importantes innovaciones 

en la técnica de producción, la combinación de trabajo co-

lectivo e individual, la combinación de cultivos, la con 

centración de recursos suficientes para la integración de 

empresas do transformación industrial de los productos, la 

posibilidad de adquisición de mejores razas de ganado, (jis 

minuir costos en la adquisición de insumos y mayores pro - 

cies a la venta conjunta de sus productos. 

Ast se ha logrado un desarrollo técnico en la agricultura 

paralelo al desarrollo técnico de la industria y se ha con- 
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seguido un increíble aumento en la productividad del traba-

jo. 

-Desde luego, una base que ha influido determinantemente es 

la fuerza de trabajo asalariada, que en términos relativos 

y en comparación con los salarios industriales y con las ga 

nancias, se puede decir que son salarios bajos. Buena par-

te de esta fuerza de trabajo está integrada por emigrantes 

de países como España e Italia y desde luego su nivel de de 

sarrollo no puede compararse con el nivel de desarrollo de 

los braseros de los paises latinoamericanos. 

Este tipo de producción ha sido fomentado en otros países 

con distintos resultados. 

En Israel, los Kibutz son cooperativas, donde la vida y el 

trabajo son en común, su vínculo interno es una fé común, -

un destino común y la conciencia de un peligro exterior, -

tienen pues analogía con las empresas coopeativas de algu - 

nas sectas religiosas de Estados Unidos y Canadá, su estruc 

tura institucional es análoga a las comunas agrícolas del -

principio del régimen comunista en la unión soviética y con 

las brigadas de producción agrícola de las comunas popula -

res chinas. 

Existe un alto grado de mecanización y una alta división de 

trabajo. Como no existe hogar privado, las mujeres por re-

gla general también trabajan plenamente en la empresa coman, 

No se paga por el trabajo pues el consumo es también comuni 

tario, La tierra no pertenece a los Kibutz, el Fondo ¡lacio 

nal se las arrienda, ademas es un sector relativamente pe - 

queño en la agricultura israelí, 
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Otro tipo de cooperativas son los Moshav, LA tierra se 14s 

arrienda el Fondo Nacional Judío y a su vez la Alquilan por 

49 años a los colonos, pero a condición de que sean socios 

de la cooperativa. La tierra se usa, individualmente. En - 

una Colonia hay de 80 a 100 fincas individuales A las que - 

se concede la misma superficie de tierra, Logran cierta es 

pecialización. Al lado de las tierras cultivadAlindividual 

mente hay ramas laterales agrícolas colectivamente organiza Y. 

 La cooperación comprende desde la, participación en 

operaciones agrícolas, especialmente en riegos, en uso de - 

maquinaria y en ganadería, también en tareas comunales o ge 

nerales, hasta funciones de mercadeo y de. abAstecimiento. 

Los Moshav Shitufi son cooperativas análogas a los Kibutz, 

pero difieren de. éstas en que sus miembros hacen vida indi-

vidual, también son poco numerosas. En la remuneración del 

trabajo se toma en cuenta de alguna manera, el tamaño de la 

familia del trabajador, aunque sus mujeres y niños no par-

ticipan tan plenamente como en los Kibutz. 

En la India se implantaron diversas sociedades 

1.- Sociedad para mejorar la agricultura, usando sus 

miembros la tierra individualmente, 

2.- Sociedades agrícolas de arrendatarios, en que. la  - 

tierra pertenece a la sociedad, pero es alquilada a 

a los individuos para uso individual. 

3,- Sociedades de agricultura conjunta, en que la tie 

rra se cultiva colectivamente por los socios, que 

conservan SIIS derechos de propiedad individual so 

bre la tierra. 



178 

4.- Sociedades agrícolas colectivas, en que la, tierra 

es poseída y trabajada colectivamente. 

La oposición a la agricultura cooperativa de parte de miem-

bros del Partido del Congreso y autoridades locales de algu 

nos Estados, indujo al Gobierno a declarar que, las socieda 

des cooperativas se establecerán sólo sobre una base total-

mente voluntaria. Esto hizo fracazar el intento de. introdu 

cir en forma general la agricultura cooperativa como forma 

de desarrollo agrícola. 

En general en los países donde se ha intentado,las condicio 

nes han sido desfavorables o representan sólo una pequeña - 

porción de la agricultura o se introducen en la creación de 

colonias nuevas, así con una forma de producción bastante -

atractiva tiene que crearse bases muy concretas para su fun 

cionamiento y en general en países no comunistas la ideolo-

gía burguesa de propiedad privada e individualidad crea 

bastantes problemas para su creación y funcionamiento . 

4.3. 	LA VIA DE DESARROLLO AGRICOLA EN LOS PAISES 

SOCIALISTAS 

El programa agrario de la Unión Soviética puede ser repre-, 

sentativo de la vía socialtstnéste ha tenido varios pasos. 

El primer paso luó abolir la propiedad de los terratenien-

tes, suprimirla por completo, pasando a formar parte del - 

Fondo Agrario Nacional, confiscado además todo el ganado -

de labor y los aperos de labranza de las explotaciones pri 

vadas, poniéndolo todo a disposición de las autoridades so 

viéticas, para poder fiE~ 	la hacienda colectiva en la 

agricultura, por ,:Jer 13 mt-is vert ,'Jlos desde el punto de - 



179 

vista de la economía del trabajo y de los productos. 

Fueron respetadas algunas propiedades privadas "los kulaks" 

que siguieron representando a los campesinos ricos, a la -

burguesía local. 

Destacamentos de obreros armados, ayudaron a los campesinos 

pobres a organizarse y los instruían y ayudaba a aplastar la 

resistencia de la burguesía. 

El objetivo primero de este programa agrario, era fomentar 

el cooperativismo y lograr que la masa total de la pobla - 

ci6n campesina, participara de una manera activa no pasiva 

en todas las actividades de desarrollo de la agricultura. 

Para lograr lo anterior, era necesario una revolución cultu 

ral masiva, que lograra erradicar el analfabetismo y darle 

a toda la población un grado suficiente de comprensión, 	- 

acostumbrarlos a la lectura de libros. Para que ésto fuera 

posible, se implementó una base material, con una serie de 

privilegios económicos, financieros y bancarios que los li-

berara de problemas como las malas cosechas, elhambre, etc, 

y pudieran emprender y realizar de manera efectiva el coo - 

perativismo. 

Por medio de los soviets creaban una forma superior de demo 

eracia unificando políticamente a los obreros y a loe campe 

sinos, 

La experiencia de la sita socialista puede ser de gran finte - 

rés para otros paises especialmente en lo concerniente al - 

t4M41710 de la empresa, a la organización del trabajo y al mé 

todo de remuneración. 
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Las distintas asociaciones que existen puedes describirse -

de la siguiente manera : 

Los Artel, son cooperativas de pequeños productores indus - 

triales, así como de cazadores, pescadores y algunos agri -

cultores, para la compra conjunta de productos de trabajo y 

también para la venta conjunta de productos. 

Los "tosi" son cooperativas para el aprovechamiento del sue 

lo, en las que sólo la tierra y algunos medios de produc - 

ción fueron socializados, se conservan ].os derechos indivi-

duales de aprovechamiento de la tierra;  después del cultivo 

en conjunto, se establecen las demarcaciones individuales, 

lo que permite la realización de una cosecha individual. 

Sin embargo las de producción más importantes son los kol - 

josy (españolizado (Koljós), son comunas agrícolas maneja -

das a base de una participación igualitaria de todos los so 

cios en las ganancias y en la vida en común. 

Son apoyados por los Sovjoses, granjas del Estado, cuyos 

miembros con copropietarios y están en estrecha relación 

con los koljós. 

En los inicios ambas empresas agricolaa fueron anovadas 	- 

fuertemente en cuanto a maguinaria, tractores, tecnologia, 
asistencia técnica, semillas, etc., sobre todo loor las esta 
ciones de méquinas y tractores (MTS), propiedad del Estado 
que eran instrumentos de desarrollo agrícola, 

La experiencia de los koljós es de gran interés para otros 
patees especialmente en lo concerniente al tamaño de la em-
pesa, a la organización del trabajo y al mAtodo de renune - 
ración. 
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En la etapa inicial se juzgó importante organizar unidades 

de granjas agrícolas relativamente grandes, en las aldeas - 

per:ueñas un koljós para toda la zona de la aldea, en las re 

giones esteparias, varios koljós para una sola aldea grande. 

A partir de 1950 se formaron grandes koljós por la fusión -

de varios pequeños en una unidad mayor, alcanzando un tama-

ño medio que excede al que podría considerarse adecuado 

desde el punto de vista económico de las empresas. 

También el tamaño medio de las granjas del Estado creció 

bastante e hizo que cada koljós y cada empresa tuviera su - 

propia central de máquinas y la preparación de personas 	- 

iniciada desde la construcción del sistema socialista, ha 

dado como resultado personal altamente calificado que es ca 

paz de llevar el control y dirección de las empresas agríco 

las con un alta productividad. 

Ahora se pretende determinar cuál es el tamaño óptimo en 

las diferentes regiones con sus diferentes condiciones nato 

ralee. 

Estas empresas agrícolas trabajan con una organización y di 

visión del trabajo planificada y se adquiere un alto grado 

de especialización, lo más común son las brigadas de pro - 

ducción a las que se asignan ciertas ramas de la ganadería 

o cierta superficie de cultivo, etc. 

1:1 sistema de remuneración tiene como base el principio de 

que los miembros del koljós son copropietarios de su empre-

sa común, por lo tanto participan en las ganancias netas, 

Además de una remuneración que combina unidades de trabajo 

y el pago de salarios fijos, que es una aproximación al sis. 
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tema de salario de los sovjoses. El numero de unidades de 

trabajo realizadas por un miembro depende del rendimiento 

individual, sin embargo, el valor de la unidad de trabajo 

depende del rendimiento del trabajo que todos los miembros 

y de otros factores que se cuantifican. 

Un estudio más profundo podría hacer que se adaptaran estos 

métodos de desarrollo al modo de producción de nuestro país. 

4.4 	PROPOSICIONES PARA EL DESARROLLO NACIONALISTA DE LA 

AGRICULTURA EN MEXICO. 

Con la frustación de la vía ejidal cardenista, a partir de 

1940, se inicia la vía Farmer, la cual queda representada 

en un pequeño numero de grandes empresas comerciales y en 

la mayoría se fomenta una distorsión de esta vía, una "far 

mer a la mexicana", es decir, se parcelan los ejidos, se 

fomenta una ideología burguesa de propiedad privada aun-

que sea de una porción muy pequeña de tierra y el resulta 

do es la creación de miles de pequeñas unidades de produc 

ción campesina individual, sin disponibilidad de capital, 

sin técnica, sin agua, la mayor parte de ellas y estas con 

dicionea, las condenan a producir en forma raquítica al mar 

gen de la dinámica del mercado capitalista. 

Ioto nos demuestra que una estructura agrícola de este tipo 

no estaría como lo supone Rostow, en la etapa del despegue, 
puesto que esto significa una distorsión de los objetivos 

de 1a reforma agraria y por otro lado la Reforma Agraria 
que propone Prehish tiene muchos años de estar actuando le 

qalmente, sin que se elimine el arcaico sistema de tenencia 
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y explotación de las tierras, de tal manera que la deducción 

lógica de este problema, es que dicha reforma agraria debe 

ser de tal manera substancial que con ella se lleve a romper 

las actuales relaciones de producción, que están sintetiza 

das en POSESION-UTILIZACION-EXPLOTACION por parte del neola 

tifundismo; esta relación, a su vez genera otra muy importan 

te PROPIEDAD-PODER. 

La base de estas relaciones es la compleja red que el neola 

tifundismo ha tejido para lograr la concentración y explota 

ción de las mejores tierras y de sus recursos naturales, lo 

que le ha permitido medrar con los recursos públicos, apro-

vechar la infraestructura creada por el Estado, el financia 

miento público auspiciado por los Bancos y demás Institucio 

nes de Crédito Oficiales, la asistencia técnica impartida 

por técnicos de dependencias gubernamentales y la ventaja 

que significa para las grandes empresas agrícolas, el actual 

aparato de comercialización. 

La causa primera de lo anterior, está manifestada por la ca 

rancia de CAPITAL, las dificultades para poder mecanizar la 
agricultura, la no implementación de técnicas modernas adae 
tadas al proceso de producción y el dificil acceso para la 
mayoría de las empresas a los insumos avanzados. Esta pri-
mera causa se refiere al polo no desarrollado de la agricul 
tura, por lo que para resolver la contradicción que este sil 
nifica con el polo moderno, se expone en seguida la 

PRIMERA pRoposiCioN,,  Que en México existan tres clases de 

tenencia de la tierra, que deben estar bien definidas; 

- PROPIEPAP PRIVADA, la cual la constituirán todas las 
empresas agropecuarias prcductivas. Su productividad 
se mediría con base en bU rentabilidad. Vsta rentabt 
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lidad sería comparable al costo de oportunidad del 

capital y podría calcularse mediante la Tasa Inter 

na de Retorno. 

- USUFRUCTO EJIDAL, constituida por los ejidos que fun 

cionando en forma COLECTIVA sean además productivos. 

También su productividad podría ser medida en la mis 

ma forma que la de las empresas privadas. 

- PROPIEDAD ESTATAL, la constituirían todas las tierras 

ociosas y las que siendo propiedad privada o ejidal, 

no puedanClásificarse en función de su productividad 

en ninguno de los apartados precedentes. 

Lo anterior, no representaría el éxito en el adecuado fun-

cionamiento de la agricultura, sino se implementa con las -

siguientes medidas: 

LAS DOS PRIMERAS CATEGORIAS DEBERAN OBLIGARSE A FUNCIONAR, 

REPRODUCIRSE Y AMPLIARSE EN FORMA INTENSIVA, NO EXTENSIVA, 

UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, ES DECIR, DEBE NEGARSELES 

TODO TIPO DE SUBSIDIOS Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE INSTI 

TUCIONES OFICIALES. 

A LA PROPIEDAD ESTATAL DEBERA ANEXARSELE EL AGUA Y DEMAS 

RECURSOS NATURALES O DE INFRAESTRUCTURA CREADA QUE LE CO-

RRESPONDAN, CANALIZANDO ADEMAS TODOS LOS RECURSOS OFICIA,  

LEO TANTO DE INVERSION COMO DE INVESTIGACION Y TECNICAS - 

AGRICOUB EN FORMA EXCLUSIVA. 

Una vez realizado lo anterior, la propiedad estatal debe 

funcionar en base a un Plan Nacional de Producción, 
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El objetivo de la planeación en este estrato debe ser lo-

grar un desarrollo de tipo NACIONALISTA. 

Esto es necesario, pues como se ha examinado anteriormen-

te, México es una economía capitalista dependiente y subor 

dinada, que tiene necesidad de importar bienes de produc-

ción, que son los que determinan la cantidad y la calidad 

de la producción misma. 

Aunque el país cuenta con un subsector productor en peque 

ña escala de medios de producción, este no satisface de 

manera significativa la demanda y no comprende la produc-

ción de ninguna clase de maquinaria o instrumentos agrí-

colas, lo que hace que la mecanización agrícola dependa -

absolutamente del exterior. Es válido decir aquí que como 

consecuencia de esa estructura, dicho sector de bienes de 

producción se encuentra estancado desde 1960. En el estu-

dio realizado por Carlos Perzabal (22) se demuestra lo an 

terior por la no acumulación de capital, ya que para los-

años de 1960, 1967 y 1970 la relación en la composición -

orgánica del capital permanece constante en 6 unidades de 

capital constante por una unidad de capital variable, es-

to es muy importante, porque en la producción de bienes -

de producción es determinante para su ampliación el creci 

miento del capital constante, en México, como se vera por 

los datos del cuadro siguiente, dicha composición organi-

ca no se ha incrementado, al contrario, ha disminuido pues 

en 19 50 era de 7;1 

(22) PerObal, Callos, ob. cit. Wly. 113. 
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COMPOSICION ORGANICA DEL CAPITAL (23) 

Años la 	m.p IIa 	p.m. IIa p.a. 

1950 7:1 2.8:1 3.5:1 

1960 6:1 5.3:1 4.3:1 

1967 6.2:1 7.9:1 4.8:1 

1970 6.2:1 8.2:1 4.4:1 

Fuente: Esquemas de reproducción del capital sucial en 

México, Capitulo IV del mismo estudio) 

la m.p. = subsector de medios de producción 

IIa p.m = subsector de productos manufacturados 

IIa p.a = subsector de productos agrícolas 

El subsector más favorecido en México por el esquema de de 

sarrollo implementado, segdn el cuadro anterior,es el in-

dustrial; el cual presenta una tendencia a consolidarse, 

pues su incremento en la composición orgánica del capital,de 

1950 a 1970 ascendió de 3.5:1 a 8.2:1; sin embargo este 

sector, sobretodo en la industria automovilística está fuer 

temente penetrado por las empresas trasnaeionales. 

La crisis agrícola también ea manifiesta en el estancamien 

to en dicha composición orgánica de capital, pues aunque - 
en el período 1950 a 1960 ascendió de 3.5:1 a 4.3:1. en 1970 
permanece igual al registro de 1940, 

Si la planeación tiende a un desarrollo nacionalista, debe 

(23) Perzábal Carlos, ob. cit. pág. 112 
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revolver dos graves problemas: uno, crear la producción 

de medios de producción agrícola y dos, crear las condi-

ciones necesarias para el desarrollo de una tecnología -

propia del campo mexicano, por lo tanto: 

SEGUNDA PROPOSICION: Debe ampliarse el sector que produce 

medios de producción, e integrar la producción de tracto-

res y demás implementos agrícolas: esto debe realizarse -

creando, incentivando, inventando y desarrollando técni-

cas propias; mediante 

- CONCURSOS DE INGENIERIA DE PROYECTOS FACTIBLES DE 

REALIZAR CON RECURSOS MATERIALES PROPIOS DEL PAIS. 

- INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS SENCILLAS, 

COMO PUDIERAN SER LAS APLICADAS POR LOS MENONITAS. 

- APOYO IRRESTRICTO A LAS INDUSTRIAS NETAMENTE NACIO 

NALES, QUE AL RESPECTO PUEDAN YA EXISTIR, COMO ES 

EL CASO DE INVENTOS Y PEQUEÑAS FABRICAS. 

La orientación de la producción debe también decidirse -

nacionalmente y esto también serle tarea de la planea,-

cién, para determinar mediante un buen diagnóstico 14 di 

visión por zonas económicas y el impulso a los cultivos 

más necesarios para la ampliación y fortalecimiento del 

mercado interno, 

Lao zonas económicas a su vez deberían ser divididas en 

unidades de producción para mayor facilidad de orgsnizd-
ción y control tanto en la orientación de la producción, 
como en el incremento de la productividad del trabajo - 
campesino. 
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Es también muy importante determinar cuál es el volumen to-

tal agrícola a producir y el peso relativo conveniente para 

la exportación, la industria y la provisión de productos --

alimenticios, pero siempre en función de la mayor parte de-

la población y no en función de la mayor ganancia de las -

empresas, como se ha venido realizando hasta la fecha. 

Esto es indispensable y urgente, pues con la actual división 

internacional del trabajo, México ha perdido la autosuficien 

cia como un efecto de la pujanza de la agricultura estadouni 

dense en la exportación de alimentos básicos, como cereales 

y oleaginosas, lo que ha tenido como efecto en México que la 

producción se oriente hacia las frutas y legumbres y ciertos 

productos ganaderos, para los cuales la agricultura de Esta-

dos Unidos encuentra una relativa desventaja en su produc-

ción. 

La planeación debe considerar también la inversión necesaria 

para la mecanización y tecnificación de las unidades de pro 

ducción, para lo cual se deben constituir los fideicomisos 

necesarios y legislar las reformas que implicarían las nue-

vas normas a los Bancos Oficiales, cuidando que aun cuando 

la estructura financiera sea por Zonas económicas, los cana 

les que hagan fluir la inversión tengan una relación direc-

ta con cada unidad de producción. 

Con una parte de la ganancia neta de la producción global, 

podrán irse creando toda clase de Instituciones Financieras 

con un sentido y una estructura netamente campesina, lo que 

asegurarla el control sobre la administración de los recur 

sos financieros para la reinversión en el campo y la amplia 

ción en forma extensiva, intensiva, vertical y horizontal 

de 14 agricultura mexicana. 
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Lo ideal sería que los campesinos recibiendo la capacita-

ción necesaria fueran tomando los puestos claves en la to 

ma de decisiones y en un momento dado fueran capaces de -

dirigir mediante una buena organización, no sólo las uni- 

dades de producción, sino las Instituciones de Financia--

miento y todas las que se fueran creando, propias o deri- 

vadas de este sector. 

La base, la célula, el eje central de este desarrollo, de 

be ser la unidad familiar. 

TERCERA PROPOSICION.- Integrar por UNIDADES FAMILIARES -

las unidades productivas, pues esta es una de las carac 

teristicas de la mayoría de la población campesina, en 

donde el trabajo es familiar. En el campo es donde casi 

no existen personas inactivas, pues independientemente -

de su sexo o edad, se integran al proceso de producción 

están acostumbrados y habituados a ello, y es una de las 

categorías que el capitalismo pretende destruir, puesto 

que en la actual ideología con la que se intenta hacer 

producir al campo, sólo se tienen en cuenta a los jefes 

de familia, ejemplos notables se dan en el reparto de -

tierras en loe ejidos y en la constitución de las Socie 

dados agrícolas o ejidales, en cualquiera de sus formas. 

Si se utiliza y se capacita a la unidad familiar, dismi 

nuirá el desempleo, se fortalecerá el ingreso en la fa-

milia campesina y el desarrollo integral deberá darse 

en una forma más acelerada. 

Complementando la integración familiar en las unidades 

de producción, debe organizarse la forma cooperativa, la 
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cual comprenderá desde la participación en operaciones 

agrícolas, especialmente en riegos, en el uso de la ma-

quinaria, en el manejo de la ganadería, determinando en 

forma concreta y precisa tanto las tareas de orden co--

mén o general, como las de carácter individual que debe 

desempeñar cada miembro de la unidad de producción. 

En la planeación debe considerarse como un siguiente pa 

so el impulso a la agroindustria con un carácter tam -

bien nacionalista, para contrarrestar la increíble ex-

pansión de empresas trasnacionales alimenticias princi 

palmente estadounidenses, que se está dando durante -

las tres éltimas décadas como efecto de la revolución 

tecnológica que ha convertido a Estados Unidos no sólo 

en una potencia agroexportadora, sino que como efecto 

secundario se ha derivado una agresiva política comer-

cial, causa de la expansión de las empresas trasnacio-

nales que han invadido los países subdesarrollados. 

El pago del trabajo a cada uno de los miembros de la uni 

dad de producción deberá ser en forma individual, el -

cual se estimará como en las granjas establecidas en el 

sistema socialista, es decir, no sólo basado en las ho-

ras de trabajo aportadas y en la clase de trabajo dolo») 

peñado, sino también en rendimiento total de la unidad-

de producción, pues seré el promedio de éste el que da-

ré en promedio el valor del trabajo. 

Desde luego la inversión inicial para la producción de-

be considerar un adelanto para el pago del trabajo de - 

cada miembro de la unidad de producción y al realizarse 

seta, deberé haber una participación justa de las  ganan 

ciar, pre-establecida con anterioridad. 
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Esto hará comprender al campesino que es más importante la 

posesión y usufructo de la producción, que la posesión de 

la tierra sin medios para hacerla producir. 

Para que se dé el desarrollo integral: social, cultural, 

económico, etc., de la mayoría de la población campesina 

no basta con el incremento en la producción y la eleva--

ción en los ingresos de la mayoría, debe complementarse 

con una reforma educativa. 

CUARTA PROPOSICION: Una reforma educativa radical para la 

ALFABETIZACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL CAMPESINO, 

en función de las actividades que el mismo desempeña. 

Esto quiere decir, que la educación que debe impartírsela 

no solo debe tender al desarrollo meramente personal en 

cuanto a cultura, sino en cuanto a comprensión de las ac- 

tividades que realiza, para que pueda darse la superación 

constante de las mismas. 

La primera consideración que debe tomarse en cuenta es que 

no hay razón para que la educación llegue al campo como 

algommarginal", sino como algo prioritario para que pueda 

darse el desarrollo, 

La presión de la concentración de la población, hace que 

los incrementos en los recursos materiales y humanos sean 

cada vez en mayor cantidad y calidad para la educación en 

las ciudades, esto debe cambiar, ya sea por la concienti-

zación de los planificadores nacionales o por la organiza 

ción campesina que logre la orientación de mayores recur-

sos para este propósito. 
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La reforma educativa debe considerar también la integra-

ción teórica-práctica, pues lo que se aprenda debe ser - 

practicado y la práctica debe mejorar la teoría. 

Todas las escuelas en el campo desde el nivel inicial de 

alfabetiaación hasta los más altos grados que pudieran 

darse, deben ser verdaderos Institutos de Investigación, 

requiriendo que las Instituciones dedicadas a este fin 

actualmente,debieran funcionar estrechamente relaciona-

das con las instituciones educativas. 

Como una organización complementaria, las unidades fami-

liares, bien planeadas, podrían irse integrando paulati-

namente en centros familiares de población organizados, 

con todos los servicios, mediante la aportación en dine-

ro y en trabajo de los miembros de las mismas. 

Para que esto pueda ser un logro permanente en la clase 

campesina, deben legislarse y respetarse los derechos 

constitucionales de dicha clase a 

- HUELGAS, MANIFESTACIONES, MARCHAS, ETC. 

- A TOMAS DE TIERRAS, MEDIANTE LA COMPROBACION PRAC-

TICA DE QUE SON TERRENOS CONSTITUIDOS EN LATIFUN-

DIO. 

- PERO SORE TODO DERECHO A LA POSESION DE ARMAS, QUE 

LOS HABA CAPACES DE DEFENDER SUS LOGROS. 
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CONCLUSIONES 

El sistema económico mexicano está inserto en el sistema 

capitalista mundial, en un nivel de dependencia y subor-

dinación. 

Los hechos históricos del país aunque su origen hayan si 

do causas internas, su orientación y su proceso han sido 

fuertemente influidos por los períodos del desarrollo ca 

pitalista mundial, y la agricultura mexicana es un pro - 

ducto muy particular de la interrelación de estas fuer -

zas internas y externas. 

-En la transición al capitalismo (1860-1940) la agri-

cultura aporta buena parte del mercado de la fuerza de -

trabajo; en la revolución mexicana son los campesinos -

quienes conforman el grueso de los ejércitos revoluciona 

ríos y es su sangre la que logra la reforma agraria, pe-

ro el triunfo político de las fuerzas burguesas institu-

cionaliza este logro y desde entonces la reforma agraria 

se vuelve un instrumento político de mediatización para-

las demandas campesinas. 

-La etapa cardenista, abre un paréntesis a esta tran 

sición con un intento nacionalista: la reforma agraria -

alcanza su fase practica y programática Mío importante,-

intentando en dicho sector el desarrollo de una vía no - 

capitalista, pero este esquema se rompe, con la orienta-

ción política de los gobiernos que le siguieron. 

-En la primera acumulación industrial (1940-1954) la 

orientación del desarrollo en la agricultura, da un vira 

je violento, se parcelan los ejidos y se inicia el siete 

ma bipolar que ahora la caracteriza; de un lado, un pe—

queño flamero de empresas de grandes extensiones/  altamen 
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te mecanizadas y tecnificadas, pero por máquinas y tecno 

logía importada, estas empresas son netamente capitalis-

tas, utilizan numerosos obreros agrícolas y su produc - 

ción es para el mercado. El otro polo, lo constituyen un 

gran número de empresas de tipo no capitalista, con base 

en el trabajo familiar; su nivel es de subsistencia, sus 

métodos son atrasados, sus empresas se deterioran, se 

descapitalizan y sus excedentes son para el mercado in -

terno. En el suministro de materias primas a la industria 

y en la provisión de alimentos a la población son fácil 

presa de los empresarios capitalistas que las utilizan 

para constituir los neolatifundios y las que funcionan 

independientes, con gran esfuerzo de sus productores, 

transfieren gran parte de su pequeña ganancia a los usu-

reros o a los comerciantes o a la ciudad, a través de los 

diversos mecanismos económicos del capitalismo mediante 

el intercambio desigual de valor. 

- La etapa conocida como Desarrollo Estabilizador - 

(1960-1970) inserta en el Desarrollo Oligopólico del --

Capitalismo, consolida como unidad económica dominante 

a la gran empresa oligopólica, con fuerte presencia - 

trasnacional, y se apoya para el crecimiento económico 

del país en la producción agrícola, hasta agotarla. 

- En 1971 se pone de manifiesto la descapitaliza 

ción creciente y un estado de injusticia social espe - 

cialmente crítico en el campo, por lo que se implemen-

tan una serie de políticas que van desde el incremento 

sustancial de la inversión pública a dicho sector, in-
tentando una recuperación de la producción, hasta una 

cierta libertad de organización para la lucha del cam-
pesinado, sin embargo, al final de 1976, la crisis de 
producción se agudizó y lo mismo sucedió con los con-

flictos económicos, sociales y políticos. 
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Ahora, la política económica de México se encuentra inserta 

en un Sistema Nacional de Planeación, en donde se considera 

que la agricultura mexicana tiene un papel de gran importan 

cia estratégica y con la acción resulta del Sistema Alimen-

tario Mexicano, tal vez.se logre superar la crisis de pro-

ducción, pero la marginación y el freno al desarrollo autó-

nomo y nacionalista del sector y de la población que lo in-

tegran se agudizarán con más vigor. 

En estas diferentes etapas históricas, no hay ninguna rela-

ción, ni mucho menos una continuidad entre una etapa y otra. 

Las políticas son implementadas por factores exógenos: -

crisis mundial alimentaria, crisis mundial de energéticos-

y por el papel de la economía mexicana en la cambiante di-

visión internacional del trabajo, todo esto interpretado -

por la ideología de los grupos en el poder. Entre estos -

grupos siempre habrá divisiones e intereses bien determi-

nados que los hará diferentes en su política y en sus pro-

gramas, pero algo que tendrán siempre en común, será su -

papel de vanguardia de una oligarquía que defiende los in-

tereses de la burguesía nacional e internacional. 

El Estado Mexicano en general, mantiene, reproduce y orien 

ta la economía mexicana en función del papel que le señala 

la (111/latón internacional del traba)o. Utiliza a 	la agrl 

cultura y la inscribe en este contexto para que su produc-

ción,00bre todo:, la de exportación, responda a las necesida 

des del pala centro, 

ha forma como el Estado ha realizado lo anterior es por 

meche de políticas económica:; y de control político o po-

11claco. 
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La agricultura como producto de esa economía mexicana ya 

caracterizada como dependiente y subordinada es muy com-

pleja y funciona en la forma bipolar ya descrita, a pe-

sar de que en su mayoría no es un modo de producción ca-

pitalista, las instancias en que existe y se desenvuelve 

son capitalistas: mercado de insumos, mercado final, al 

gunos de sus productos son procesados por empresas agro-

industriales trasnacionales, que han resultado de la pe-

netración y agresividad del comercio de otros paises so 

bre todo el estadounidense, todo lo anterior frena su de 

sarrollo autónomo. 

Las crisis del sistema capitalista mundial han estremeci 

do fuertemente a la economía mexicana, pero han tenido 

efectos verdaderamente dramáticos en el campo. 

La teoría de Walt Whitman Rostow no aporta nada a la so-

lución de los problemas de la agricultura mexicana, pues 

to que el objetivo de dicho autor es ocultar las dife-

rencias fundamentales entre el Sistema Socialista y el 

Capitalista y tergiversarlas, así pretendo hacer creer -

que las condiciones actuales de los paises subdesarrolla 

dos con sus agriculturas atrasadas, son una etapa histó-

rica natural y que deben tender hacia las siguientes eta 

pas naturales hasta alcanzar el estadio de los países 

capitalistas desarrollados, 

Raúl Prebisch sí aporta en su análisis elementos intere-

santes y aunque dicho análisis es incompleto puesto que 

lo reduce a fallas estructurales; insuficiencia del aho-

rro nacional, inequitativa distribución del ingreso y - 

confunde la industrialización con el desarrollo mismo, - 

advierte que 1i auricultur,i 	las cond:kcioneL actualu 
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es un cuello de botella para dicho desarrollo. Sus proposi-

ciones están limitadas por su ideología: la fuerte compre-

sión del consumo de los grupos de altos niveles de ingreso, 

la canalización de mayores recursos hacia el Estado, para 

que éste propicie el aumento de la acumulación social del 

capital y el auspicio de la cooperación internacional, las 

cuales son irrealizables en las condiciones de dependencia 

de los paises subdesarrollados. Al identificar las fallas 

estructurales mencionadas, ignora que las relaciones de -

producción existentes en los países subdesarrollados, son 

las que producen dichas fallas, que en la industria el de- 

sarrollo es unilateral y escaso porque el costo de la 	-

transferencia de la tecnología es muy alto, sus elementos 

son reales pero al no situarlos en las relaciones de pro-

ducción, sus proposiciones no son objetivas. 

Se retomaron sus conclusiones para proponer la implementa-

ción de políticas y estrategias que trastoquen la relación 

POSESION-UTILIZACION de la tierra, del agua, de los insu- 

mos y por lo tanto de la producción, puesto que es más 	- 

importante que los campesinos tengan derecho a la posesión 

de la producción y por lo tanto a las ganancias que de -

ella se deriven en lugar de tener derecho a la posesión de 

la tierra y cederla para el cultivo y usufructo de la pro-

ducción, esto tendrá dos efectos: Primero: el tuncionaMien 

to racional de la agricultura hará que ósea deje de ser un 

cuello de botella para el desarLollo y Segundo: la eleva-

ción del nivel de ingresos del campesino hará que a su vez 

se eleve el nivel del ahorro nacional, lo que redundará en 

un mayor nivel de inversión, 
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Por el Estudio de las vías de desarrollo, se determina que 

la forma de explotación agrícola conocida como vía Farmer, 

ha dado resultado en los países capitalistas sobre todo en 

Estados Unidos, porque se desarrolló al mismo tiempo y si-

guiendo el proceso del sistema capitalista: concentraron -

tierra y capital, se integraron vertical y horizontalmente 

y desarrollaron una tecnología que ha avanzado al mismo -

ritmo que la de las demás ramas de la economía. Algunas em-

presas privadas comerciales agrícolas han adoptado esta 

forma económica en México, pero existen muchas diferencias, 

entre ellas puede destacarse que las mexicanas no desarro-

llan tecnología, simplemente la importan. 

Las condiciones de la mayoría de las empresas agrícolas 

mexicanas en su forma no capitalista de producción, frena-

das y dominadas, hacen imposible la adaptación de dicha 

vía en forma general. 

La vía Junker aplicada en el desarrollo de la agricultura 

de Europa Occidental y los modos de producción agrícola de 

la Unión Soviética y de los países integrados al sistema -

socialista (koijós y sovjoses, principalmente) sí tienen - 

elementos de organización, división del trabajo, sistemas 

para el proceso de producción, métodos para la retribución 

y distribución de las ganancias, etc. que pueden ser adap-

tados y aprovechados para el mejor funcionamiento de las - 

unidades de producción que se proponen en este estudio, En 

las condiciones actuales de la agricultura mexicana también 
pueden servir dichos elementos adaptándolos en algunos ca-
898 eepedfiCOS, 
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PROPOSICIONES PARA QUE PUEDA DARSE EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y DE LOS AGRICULTORES. 

- Implementación de teorías y políticas nacionalistas, con 

objeto de disminuir la dependencia económica y políti-

ca de México. 

- Estatizar las tierras dedicadas al cultivo, que siendo - 

propiedad privada o de usufructo ejidal, no puedan cla 

sificarse como empresas productivas y las tierras ocio 

sas. 

- Planear la producción de la agricultura, en función de -

las necesidades de la mayoría de la producción. 

- Determinar en la propiedad estatal, zonas económicas de-

producción, en base a condiciones naturales, integra-

das en unidades de producción, cuya célula sea el tra 

bajo familiar campesino. 

- Planear las unidades de producción en base a la división 
y especialización del trabajo. 

•- Promover el desarrollo integral del campesino: 

. Elevación de su nivel de ingresos. 

Una revolución cultural por medio de una reforma 

educativa especial para el campesino. 

Auténtica libertad, que debe manifestarse en el co 

se de la militarización en el campo y del control -

político de la clase campesina, dándole en cambio - 
el derecho a organizarse políticamente en forma in-

dependiente, a ir a la huelga, de manifestarse en - 

marchas, mitínes, etc. tomar posesión de las tierras 

de los latifundios y de los neolatifundios y de los 

recursos naturales o creados y el derecho a la pose 

si6li de armas. 



201 

BIBLIOGRAFIP, 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA, ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA 
URSS.- "Metodología del Conocimiento Científico" -
Editorial de Ciencias Sociales.- Ciudad de La Haba 
na, 1978. 

AMIN SAMIR.- "La Acumulación a Escala Mundial".- Crítica 
de la Teoría del Subdesarrollo.- Siglo XXI.- 4a -
Edición, México, 1979 

ALONSO GONZALEZ FRANCISCO.- "Historia y Petróleo".- Edi-
ciones El Caballito, México, 1972. 

BARTRA ARMANDO.- "Seis Arios de Lucha Campesina".- Inves-
tigación Económica.- Revista de la Facultad de Eco 
nomía, UNAM.- Nueva Epoca.- Vol. XXXVI, Núm. 3 - 
Jul-Sept. 1977 

CALDERON JOSE MARIA, CORDERA ROLANDO, LABRA ARMANDO, DE 
LA PERA SERGIO y OLMEDO RAÚL. - "Economia y Polí-
tica en el México Actual".- Colección Crónicas de 
Nuestro Tiempo.- Ed. Terra Nova, la. Edición, 	--
México, 1980. 

CIBOTTI RICARDO y SIERRA ENRIQUE.- "El Sector Público en 
la Planificación del. Desarrollo".- Textos del Ins-
tituto hatinoamericano de Planificación Económica-
y Social, Siglo XXI, Editores, 9a, edición, México 
1901 

CORDERA,RUIZ DURAN, ORATE, MASCO, GONZALEZ, ARROJO, - 
SANTACRUZ., "El Desarrollo del Capitalismo en Méxi 
co",- Investigación Idonómica,- Revista de la F4-= 
Matad de Economía de la Universidad Autónoma de -
México,- Vol, XXXIX, Mis', 153,-  Jul-Sept,1900 



20.2 

CORDOVA ARNARDO.- "La Ideología de la Reválución Mexicana". 
La Formación del Nuevo Regímen.- El Hombre y su -
Tiempo.- Instituto de Investigaciones Sociales.- -
UNAM.- Editorial ERA.- 2a. Edición. México 1973 

DIAZ POLANCO HECTOR.- "Teoría Marxista de la Economía Cam--
.pesina".- Juan Pablos Editor. México, 1977. 

FEDER ERNEST.- "La Lucha de Clases en el Campo".- Análisis-
Estructural de la Economía Latinoamericana.- Fondo 
de Cultura Económica.- la. Edición, México, 1973 

HANSEN ROGER D.- "La Política del Desarrollo Mexicano".- Si 
glo XXI, la. Edición, 1971. 

HERNANDEZ CRUZ BERNARDO.- "Inversión y Desarrollo en el Sec 
tor Agrícola de México 1935-1976.- Tesis Profesio7: 
nal para obtener el Título de Licenciado en Econo-
mía.- México 1980.- UNAM. 

KAUTSKY.- "La Cuestión Agraria". Ediciones de Cultura Popu-
lar, México 1964. 

LUSTIG NORA.- "Panoramas y Perspectivas de la Economía Mexi 
cana".- Memoria del Coloquio sobre Economía Mexica-
na.- Marzo de 1979.- Compilado por Nora Luotig. Co 
lección Centro de Estudios Económicos y Demográfi7  
cos XI.- El Colegio de México, la. edición, México 
1980. 

MARX, CARLOS.- "El Capital", Tomos I, II, III.- Fondo de - 
Cultura Económica. 6a. Edición, México, 1974. 

MAX HERMAN.- "Investigación Económica, su Metodología y su 
Técnica",- Fondo de Cultura Económica, 2a. Edición, 
México, 1975. 



203 

PREBISCH,RAUL.- "El Desarrollo Económico en América Latina 
y Algunos de sus Principales Problemas".- Lecturas -
sobre el Desarrollo Económico.- Selección por Guiller 
mo Ramírez.- Escuela Nacional de Economía.- UNAM. 

ROSTOW, WALT WHITMAN.- "Las Cinco Etapas del Crecimiento". 
Lecturas Sobre el Desarrollo Económico.- Selección 
por Guillermo Ramírez.- Escuela Nacional de Economía 
UNAM. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAUILICOS.- "Esta—
dística Básica para la Planeación Agropecuaria y Fo-
restal".- Vol I y II, 1979. 

SCHILLER,OTTO.- "Formas de Cooperación e Integración de la 
Producción Agrícola.- Siglo XXI, la. Edición, ----
México, 1970. 

SHULGOVSKI.- "México en la Encrucijada de su Historia".-
Ediciones de Cultura Popular, S. A, 2a. Edición, -
1972 

WARMAN, ARTURO.- "Ensayos Sobre el Campesinado".- Editorial 
Nueva Imagen".- la. Edición, México 1980. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Conceptos Importantes para Delinear el Perfil Descriptivo de las Etapas Históricas de la Agricultura en el Desarrollo del Capitalismo en México
	Capítulo II. Principales Características de las Etapas Históricas de la Agricultura Mexicana
	Capítulo III. La Agricultura como Producto de un Capitalismo Dependiente y Subordinado
	Capítulo IV. Proposiciones para el Desarrollo Nacionalista de la Agricultura Mexicana
	Conclusiones
	Bibliografía

