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PROLOGO 

La realizaci6n de trabajos que coriduzcan al conocimiento de 

"El Comercio Exterior Agrícola y su Importancia" puede ser 

diverso y complejo, toda vez de que se puede abordar por -~ 

distintos aspectos, como el estüdio de algunas de las. princi 

pales medidas de política econ6mica aplicadas para el fort_!! 

lecimiento de el comercio exterior de México. Por el estu-

dio de la Política Comercial aplicada en cada uno de los 

principales sexenios de gobierno y su comparaci6n con la 

lidad. Es decir, el c6mo abordar este tema puede ser 

verso como complejo; así también que alg,unos de los concep--, 

tos de Comercio Internacional resultan hoy en día muy deba.tJ:. 

bles, sobre todo si se pretende ver esta actividad corno una 

p~nacea o mecanismo liberador de países como M~xico 

Subdesarrollados. 

"el abordar el estudio de este tema~ 

toda vez que tenía el prop6sito· de. 
_;.. ' 

.tender· el por qué algunos jornaleros agrícolas, 

su si~u"a.ci~n econ6mica. no. ~; diferente a la. de 

{()~ triiba}~dores del campo de nuest.ro país. 

desarrollo de este trabajo, 

·;·señaiar aspectos del. comercio exterior de nuestro país, 

_de observar .su comportamiento, sin embargo, 

lograr tratando de medir su crecimiento¡ de 
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tendencia de nuestro país en la búsqueda de nuevos mercados, 

elaborando algún modelo matemático a propósito de nuestro C.2. 

mercio exterior, etc. O bien el hacer una investigación que 

me 11evará al conocimiento del Comercio Exterior Agrícola de 

nuestro país, tratando de no desvincularme de su estructura 

productiva; es así que opté por este último planteamiento, 

que si bien parece sencillo en la práctica resultó con cier

.to grado de complejidad, debido a varios factores como es el 

período de estudio que se pretendió considerar, 1960-1965 y 

1970-1985; donde no siempre se logró la información de una -

sola fuente, o la información no era consistent.e. 

Por 10 que para lograr el seguimiento .del comportamiento de 

a1gUJ10S productos en relación a su comercio fue necesario -- -

directas a fin de elaborar. ia Bala,!!; 

. (disefiándose. cierta metodología para tal 

uno de los objetivos en .el desarro,11o de, es~e
es el tratar de .Particularizar ·sobr~ la. importancia· 

comercio en re1a,ción a· ios i~dividúos. inv:o1ucrádo~ ~ri . 
mismo. Es decir pretende m.;strar ~spectos· .tanto ... de:~·{:~.2.- .:;:., 

mercio·como de. la estructura productiva de uno. de.los·más_'i!!{'".· ..:; 

productos .como 10, es el 'Jitomate 'de exportación· 

período objeto de este estudio ha ocu;ado los. pri~· 
.mereis 1ug~res en· cuanto a captación de divisas, a :ffo d'e- ob_. 
'".servár cuál ha sido la base de su éxito en .cuanto a ·su 
' ~ -, . - . " . 

cia1ización. 
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Sin embargo, es necesario señalar que este trabajo no tiene 

la pretensi6n de debatir algunas de las· teorías que sobre -

comercio exterior existen. Mas bién pretende ser una cola-

boraci6n para todos aquellos que consideren que el éxito o 

no éxito de las políticas que sobre Comercio Exterior se 

apliquen a nuestro país, no sólo dependeran de lo que se deseé 

obtener de ésta_s, más bien lo que se desee obtener de éstas 

estará relacionado con el modelo de acumu1aci6n de. los paí-.

ses hegen{ónicos. 

Es así, que el objetivo principal de esta investigaci6n es -

él tráta'.r ·de mostrar que la participaci6n de nuestro-país -

dentro del Comercio Internacional, mientras prevalezca una ~ 

estructura capitalista dependiente, servirá para rnantaner --

···formas que permitan una transferencia de valor del campo me~ 

ios países hegemónicos~ principalmente a ios 'Es_ta- -

de América. 

se enmarca en una cierta "Expansión" de relaci:(l:'_

_qU.e nos' han conducido a la presencia de, :ins-. 
e1 GAT'.f; quedando evidenciado el pape,y_de·--.,-· 

para el logro de t~l. própó:Sito~ 
. . 

-. -, 
' . 

de .este trabajo se inicia con l.o que. se_ 

"Antecedentes: 

"Eri esta primera par-te del trabajo señalada como 
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se pretende partir de un marco·te6rico general; utilizando -

para tal prop6sito el significado de algunos de los princip~ 

les aspectos del Modelo de Acumulación adoptado para nuestro 

país, con el objetivo de considerarlo como eje-de este trab~ 

jo de Tesis y evitar en lo posible dispersarme en el estudió 

del tema. 

Es así que se inicia con la descripción del Modelo de Acumu

lación Agro-Minero Exportador que nos muestra la existencia 

de un crecimiento econ6mico inducido desde el exterior, don-

de nuestro país .exporta materias primas agrícolas y mineras 

e importa bienes manufacturados. 

También en este Capítulo se hace referencia a la agricultura. 

y al modelo de sustituci6n de importaciones en sus dos perí~ 

dos.,principales; el primero que corresponde a la creaci6n de· 

importantes obr~s de infraestructura~ sobre todo en' el No:r .. te: 

de la República, surgiendo lo que se ha denominado- conio a_g_r.?,.: 

_ cu1tura capi.talizada o moderna y su correspondiente. burgues;a• 'é; 

Es aquí donde se observa el. surgimiento de· import~~/ ,. 
:· _, . 

. relacionados con .la estructura producti"a·_ag'rí_c!:!_ 

:'.J~.á.:.·-·~r.ientada .ª la expor~aci6n • y un segundo ·Período_ d0n4~.-~-:s~~' -~ 

muestra lá imposibilidad de incorporar .tierras adicionales ª. 
producción agrícola. 

Se_ observa en este período el predominio _de la agricultura .~ .. - . -- .- ·.· 
_orientada a la transformación agro-industrial y a la export~ 

ci6n, 1»resentándose una nueva Divisi6n Internacional del Tr~ 
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bajo, representada por varios aspectos destacándose un "de~ 

plazamiento" de la agricultura de los Estados Unidos de Am.§. 

rica a nuestro país y la especializaci6n de la producción -

agrícola destinada a la exportación. 

Se perfilan importantes regiones productoras de cul tivo·s p~ 

ra exporta~i6n, destacándose entidades como Sonora, Sinaioa 

y el Bajío. El gobierno mexicano también participa en la -

.Producci6n para la exportaci6n apoyando con la creación de 

obras de infraestructuras,· y otorgamiento de créditos entre 

otros. 

Es así que estos antecedentes 'los considero como Marco Gen~ 

ral para el desarrollo de los siguientes capítulos: 

.En el Capítulo I. "Importancia de .la Agricultura y sus Fun--. 

Se describe la contribución·de este sector al des~· 

rrollo .de la sociedad, la apo'.rtaci6n de la mujer ··en cuánto·.1ú: 

d~~cÍ.l~rimiento de esta. Así como ia existencia de un ~xced.é"d'. . ;ic~ 
'de. p'.roducción que posibilitó el avance de las socieda,des:. ' . ' ·~::: 

r'eláci6n a. las funciones tradicionales ~~:ignadas, a .este .:~· 

se describen: 

.e1:é;iue<1a· agri·cultura como importante sector, 

aportación de capital, y por 6ltimo una de 

· sigri,iÍ'.icativás en esta etapa de crisis, la 

!livisas .• 

clebe ha¿eruri3: 

:'''' 



- 6 -

Es interesante observar,como se señal.a en l.a parte referente 

a los antecedentes que l.a estructura productiva agrícola ha 

respondido al. modelo de acumul.aci6n adoptado por nuestro 

país mostrando cambios en las superficies destinadas a cul.t~ 

vos básicos y por tanto en la producci6n de alimentos. Así 

también l.a aparici6n d'e fibras y productos artificial.es que 

muestran comportamientos específicos, en rel.aci6n a las fun-

cienes tradicional.es señaladas para este sector. 

En general. en el. desarrollo que se presenta de cada una de 

las funciones de este sub sector, se muestra l.a influencia. (~,2. .. 

bre todo a partir de mediados de los años sesenta) ·de las i.,!! 

versiones de capital. trasnacional., mostrándose sus efectos 

en este sector. 

·En ·el. Capítulo :t:r, "El. Producto· Interno Bruto. Tendencias".' 

Gener.al.es del. Sistema Capita1ista". se trata de. describir 

i·as caracter.i:sticas. fundamental.es del. ci.cl.o econ6inico. de ia·· : . . . ; : . 

Posguérrá l.947-1968, con l.a finalidad de considerár,l.os pro-:" 

: cesos .. intensivos. y .ex-t:en.sivos en l.a a~umul.~ci6n de capitai, 

a fin de ubicar el. pape1 de· l.af:'. trasnacional.es y sus· E'>.fec.tos· 

operátivos en nuestra economía y en especi.al. en e1 sli>c:t6r 
- - : -

·agrícola; para tal. prop6sito se hace una primera .:re~ere~C::ia: 
de l.a Tendencia Genera1 del. Sistema Capital.is ta é:oIJ.· ei obj'e~ 

tivo de comprender las médidas de pol.íticaecon6mica que" 

afectan ~a economía de nuestro país. Por lo que al. anal.izar 

-ei· .Producto Interno Bruto de nuestro país,· se apunta la ;_g::ian· 

re1aci6nque existe de el. comportamiento de el. capi.tal.i.smo·a: 
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nivel mundial y las repercusiones que se dan para México. 

Es así que se presenta en este Capítulo II e1 Ciclo Econ6mi

co y e1 P.I.B. en México; Factores Estructurales Externos; 

Factores Coyunturales Internos. Como se ha venido sefia1ando 

en e1 comportamiento de nuestra economía se vean reflejados -

aspectos tanto internos como externos, por 10 que es intere-

sante observar que 1a crisis por 1a que atraviesan los pa·í-

ses industriales principalmente Estados Un.idos de América; 

1a tratan de amortiguar mediante 1a aplicaci6n de políticas, 

a nuestro país, políticas que afectan nuestro crecimiento, 

toda vez que se ha venido .presionando con e1 establecimiento 

de políticas del F.M.I. ante nuestro insuficiente crecimien

to y progresivo endeudamiento. 

Lo anterior, tiene como principal objetivo tratar de mostrar . 

. como ya s:· seña16. el comportamiento del Producto 
' -- -. 

sobre todo en re1aci6n a algunas. de las principa1e·s · po11.-.-

tica.s c.omercia1es. ··.'·,:·<_;.· .. 
; .. ·.,,_.:,,.· 

Capítülp II.I, "Estructura Sectorial del Producto Interno Br:!!\ 

to 1.960- SS''. En esta parte ~el estudio se pretende éontinuar, 

aigunos de .los. aspectos ya señalados sobre todo. e~ cuarito.a.1:! 

comportamiento de e1 P.I.B. Con el f:in de desarrollar· uno -. 

de ·1ós objetivos, el de describir e1 comportamiento dé. cad~· 
uno de· 1.os sectores que integran nuestra economía, .. sopre·. to-: 

do teniendo como antecedentes que e1 desarrollo de estos ·s.es;. 

tares.no es uniforme. Otro de los objetivos es e1 mostrar 

el ·comportamiento del sector industri;:i.1 y su re1aei6n con ei:' 
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subsector agrícola, toda vez, de que como ya se ha hecho -

ci~rta referencia a que el agotamiento del sector agríéola 

ha afectado el modelo de acumulaci6n adoptado para nuestro 

país. 

Es así que se analizan cada uno de los sectores: s~ctor ter

ciario, sector secundario y sector primario, tratando de de.=?_ 

cribir en relación a estos sectores, los límites del modelo 

_de industrializaci6n, considerando que el modelo de indus--

trialización se basó en la premisa de que el déficit comer-~ 

cial industrial sería financiado por el sector agropecuario 

hasta que alcanzara cierta madurez. 

Otro de los objetivos es tratar de describir la absorción de 

empleo en cada uno de los sectores, por lo que se trata. de -

_mostra:r: el comportamiento de cada uno de estos 

J.ación .. durante el período de estudio. 

·. capitulo IV. Este capítulo se ti~ula 

Algunos Aspectos sobre. Comercio Internacion~l, · par_a Países 

en.Desarrollo". 

Uno de; los objetivos de este capítúlo es el de trai:ar ,d_e de;?_,' 

tacar algunos de los principales aspectos que a propósi,to' 

c_om.:.rcio exterior, se sustentan. La ~ntención de éste 

de: fund_amentar -la investigación que se presenta en los capí-·

tulo~ poiteriores. 

así que sehace mención del desequilibrio externo: sus ca:,!!;-
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sas tanto coyunturales como estructurales, la presencia de 

las empresas trasnacionales en las corrientes de comercio y 

sus efectos en la agricultura. Se mencionan algunas teorías 

sobre comercio internacional. 

Otro de los objetivos es el tratar de explica-i· el binomio C.2. 

mercio internacional y desarrollo haciendo énfasis en- el ca-,_ 

so·de nuestro país. También se sefialan algunos aspectos del 

comercio .de nuestro país y su relaci6n con el modelo de in~

dustrializaci6n adoptado por México. 

Considerando la importancia de nuestro comercio en relaci6n 

ccn .Estados Unidos, se apuntan aspectos del establecimiento 

de "La Política Liberal de Comercio Internacional" por parte 

de este y el surgimiento de organismos internacionales 

.él~F.M.I.~. el B.I.R.F. y el G.A.T.T . 

. Lo anterior pr.e:tende exp=!-icar el papel de nuestro comercio· - .... 

extéri.or y su funcion"amiento sobre todo de producto~· agrí"Co::.r· ;;:;::~ 

·-.iá~ .• circunscrito a las estrategias promovidas por.los E.u.: 
~.- :. ;- ;,'¡~~ 

·P.··.,. haciendo referencia a "la nueva divisi6n internacional .•. .::··:<:::~;; 

·del" trabajo", a nuestra pérdida c1e:. . autosuficiencia ali~:~ 
. . 

·méntár_iá; y al desplazamiento de cierta prc:Íducci6n . . 

· •. tL··A;: represen"ta una relativa desven~afa con países 

'rf:feria, teniendo que la producci6n de fruta"s y legumbres 

ra el. merca.do Estadounidense reposa, en parte· con países co

!JlO el nuestro, destacándose como un gran proveedor.· Tambíen 

se- trata de apuntar algunos argument.os, como son _las· ba) as•; -
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en los términos de intercambio para países en desarrollo. 

Todo lo anterior tiene la intención de fundamentar el hecho 

de que no existe libertad en cuanto a qué exportar, cómo e~ 

portar y a quién exportar, aunado a cuándo se exporta; todo 

ésto en el marco de la existencia de una demanda controlada 

y fundamentalmente ejercida por las empresas trasnacionales.' 

Capítulo V, "El Comercio Exterior y la Producción Agrícola". 

En este capítulo se parte de el señalamiento de que el come~ 

cio exterior de nuestro país está en relación con el mode16 

de acumulación adoptado. El principal objetivo en el desa--

rrollo de este capítulo es el tratar de describir, que los ~ 

cambios que. se registraron tanto en lo que compramos cómo 'en 
lo que vendimos al exterior, estuvieron relacionados con.los 

hábitos en la estructura de la producción. 

Es .así. que se hace. referencia a los propósitos del me.delo .<le; 
:industrialización vía sustitución de importaciones . en cuan1:·;, 

'a la pretensión de eliminar la ~ulnerábilidad y d~p~~den~i_a 
.· .. . 

·de l:a- economía_ respecto al sector externo y ia experiencia - ·" .. 
·_'_:histórica que nos muestra nuestra actual r.ealidad'. 

Es así que se describe la importancia del sector-agríc?la.en· 

relación al comer.c·io exterior, debido a que ha mos-trado im-::: 

-por:-santes _aportaciones a la economía por =ncepto de sus ·ei-. 
portaciones, hecho que se presenta de 1959 a 1974 y de 1977 

a 19SO (en relación al período de estudio de referencia pa~a 

éste trabajo). 
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Sin embargo es necesario sefialar que en la búsqueda de info~ 

maci6n q~e permitiera cubrir los objetivos de este trabajo, 

encontré que no existe ninguna instituci6n que elabore de -

forma homogénea y sistemática la Balanza Agrícola por lo que 

tuve que iniciar el desarrollo de este capítulo, con el dis~ 

fto de una metodología (la que se presenta en lo que denominé 

Anexo I) que permitiera lograr tal prop6sito. 

Con lo anterior logré que en este capítulo se presente el 

sarrollo de los siguientes objetivos: 

- Importancia de la Balanza Agrícola en relaci6n·al pe

ríodo de estudio (1959, 1960, 1965, 1970 a 1985). 

- Comportamiento de la Balanza Agrícola: en el período ··

yá seftalado. 

-. , Importancia de las importaciones y e:x:portaciones 

agrícolas en la Balanza de mercancías. 

- Comportamiento de los principales productos' 

-, dos' en la Balanza Agrícola. 

Por_ último se destaca· el comportamiento_. de los 

pal e~, producto~ exportados. 

c;:apítuio VI • "Estructura de la Prodúcci6n de Uno 

cipales Culttvos de E:x:po~taci6n el Tomate''. 

La- 'presentación _de este capítulo la conside_ro 

.-t()_da- ~ez que es la, materializaci6n de una de las· princip'ales, 

tendeni:'ias del comercio exterior en cuanto a, la prodúcéi6n -' 

agrícola.• Es decir los capítulos anteriores nos han ·rnostra.~,, 
. - -, . ,_· . 

'do.·.el. ma,rco ·general en cuanto a la economía mun_dial'~ La ec~ 
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nomía de nuestro país en relaci6n a su modelo de acumula--~ 

ci6n, el funcionamiento del sector agrícola en relaci6n a -

su comercio; sin embargo, en este último destaca un produc

to que por la consistencia que ha manifestado como princi-

pal proveedor de divisas nos muestra importantes aspectos -

relacionados tanto con la producci6n como con la comercial~ 

zaci6n. 

La distribuci6n de este capítulo se presenta con el desarr~ 

llo de los siguientes objetivos· subcapítulos: "Participa-

ci6n de las Exportaciones de Jitomate con Relaci6n a las E~ 

portaciones de Hortalizas". Se trata de describir la irnpo_!:. 

tancia de este producto en cuanto al valor que ha aportado 

por concepto de exportaciones, se hace referencia al valor 

'que han aportado otras importantes hortali.zas de expo_rtaci6n·. 

-corno _son el .melón y la sandía. Otro de los objetivos ~ue s~ 

trata de desarrollar corno subcapítulo es el ·de la "Importan:-;~,. 
. . - . . . . . . . 

· ci.a·· de1 Valo.r de· la Producci6n Nacional de. _J;i toma te . en la. Pr~".· .. 

dticci6n de Hortalizas". En este se describe la pro'dticci6n; 

de e"ste cultivo durante los años setenta y primeros ·de _los 

o~h~ntá.~ así ~arnbién se hace referencia a·la producci6n, 

·sandía, mei6n y fresa. 

Otro .. de los objetivos a tratar es el de "Importancia del_ Cu.!_-. 

. ti vo ·de Ji toma te en la Producci6n de Ho:..tal:izas a ·Ni vei Na- -

cional" e "Importancia de la Producci6n de Jitomat.e por E11t_! 

·d·ades", que_.tienen la intenci6n de mostrar tanto a nivel._ ge

neral o nacional como a nivel de cada uno de los estados sti 
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porcentaje de participaci6n de 1959 hasta los primeros afios 

de esta década; se pretende observar si al interior de. la -

república también se manifiesta cierta especia1izaci6n de -

este cultivo. 

En el siguiente subcapítulo "Importancia de la Sul?erficie de 

Jitomate en Relación con la Superficie Dedicada a las Horta-

.1izas11 
.. Se. pretende observar la tendencia de ia su-

perficie destinada al.cultivo de jitomate en relación con las 

otras importantes hortalizas, con la finalidad de observar -

en el último subcapítulo "Superficie Nacional de Jitomate y 

Parti_cipación por Entidades'', si se han dado incrementos sig-· 

nificativos en la superficie destinada al cultivo del jitom~ 

t_e, o si se ha intensificado el rendimiento de la producción _.· 

.por _hectárea, a fin de señalar, si es que .es posibie la .in- -

fluencia de la p_rogramación en las hectáreas a sembrar de. e~ 

te cultivo. para exportación de acuerdo con las principái.es :~· - . 
E;ntidades exportadoras . 

.. Capítulo VII.· Se e:·onsidera a este capítulo titulado 

''do· Exter.ior de Jitomate", la expresión ·part:icular de._ 

désarro11o general que se ha venido present~ndo, toda·v.;,z 

·.dentro de los subcapítulos que se abordan se .tratan de·· 

ios aspectos. que han determinado nuestro ·comercio. 

que .uno de. los principales objetivos propuestos a des a-
en este c_apítÚlo es el mostrar que el eje centra1 del 

coínércio. de Ji tomate de exportación descans_a en los bajos co~·· 

t·os de niáno de .obra que se realizan en este cultivo. 
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ñalar la gran dificultad para contar con informaci6n para -

el desarrollo del subtema "Importancia de los Cóstos de Ma

no de Obra en el Cultivo de Ji tomate para Exportaci6n" te--.· 

niéndose que recurrir a investigaciones directas. 

Los objetivos que se desarrollan en este capítulo se abordan 

a través de subcapítulos, teniendo que en el súbcapítulo 

"Participaci6n de la Producci6n Nacional de Jitomate en el 

Mercado Exterior" se trata de apuntar la participaci6n.de -

nuestra producción en el extranjero durante el período de -

1959, 60, 65-70 a 85, haciendo referencia a los factores que 

han. servido y sirven para que sea rentable esta exportaci6n. 

En el subcapítulo "Determinaci6n de las Principales Entida

des Abastecedoras de Jitomate en el Mercado de E.U.A. 

nadá", se trata de describir cuáles son las entidades 

destinan su producci6n al mercado exterior y en· qui$ 

abastecen a la Uni6n Americana. 

En el desarrollo del subtema "Importancia d~ los Cost.os 'de 

Mano de Obra en el .Cultivo de Jitómate:.para Exp~rtaé::i6n", 
. . ' 

trata de deinos.tar uno de los principales argumentos sé~alados 

~~o largo de este trabajo en relaci6n al éxi~o de nuestra~ 

e:Xportacio'1:es y su vinculación con los j ornaieros ag~·ícolas. 
se ~retende observar el porcen~aje de participaci6n de estos 

·en relación con el monto de Divisas captadas por nuestro· 

~país; por Oltimo se trata de mostrar el papel del Estado. en 

eón la produceión de Jitomat~ para exportación en -
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el Subcapítulo "Participaci6n del Estado en la Programaci6n 

de Siembra y Exportaci6n de Jitomate", esto se describe se

ñalando el significado y funcionamiento de un importante m~ 

canismo denominado como "Programas de Siembra Exportaci6n". 

Por Gltimo se presentan las Conclusiones. 



ANTECEDENTES 

México, país considerado como subdesarrollado o en vías 

de desarrollo con una economía dependiente y con una de las 

mayores poblaciones que se registran: ya.que en el afio de --

1960 contaba con 34 millones de habitantes, para 1970 aumen-. 

t6 su poblaci6n a SO millones de habitantes, siendo ésta de 

69.3 millones en 1980; actualmente se estima en 80 millones 

de habitantes. Considerando su poblaci6n econ6micamente. a~ 

ti va encontramos que ésta es de 11. 332 miles de habitan tes· 

en 1~60; de 12.995 miles de habitantes en 1970; de 23.700 -

miles de habitantes en 1980; en 1986 se calcula que ésta sea 

aproximadamente de 24.000 de habitantes. Así también ·nues--

tra economía registra importantes desequilibrios que se man_i 

fiestan en.una desarticulada participaci6n de lo:S sectores -

·en que se. 'agrupa la actividad econ6nica dentro del Producto.· 

Internó. Bruto, si tuaci6n 'que refleja uno de los aspectos más•'. 
cuanto al :Proceso de desarroll.o seguid() 

país. 

,así. que en el. comportamiento de ·nl.les.t'.t'a. 

propios del modelo de acumulaci6n 

desarrollo de nuestra . . . 

de. l.os. principales indicadores de la econo.mía, .·el 

Producto Interno Bruto que éste rnostr6 significat_i 

vos incrementos a lo largo de la década de los afies 

··y .setenta;· situaci6n que cambia en los aftas ochenta 

.' cial en 198'2 y· 1983 pues se presentan tasas 
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Valor del P.I.B. de -0.5% y -5.30% respectivamente, (ver --

Cap. II). Durante los afios setenta*. También se registra 

en nuestra economía una tendencia creciente a la inf1aci6n 

registrando un porcentaje promedio de 1973 a 1979 de 20.21%; 

de 26.3% en 1980; en 1981 esta fué de 28\; en 1982 de 58.9%; 

llegando a ser de 101.9% en 1983; cifras que se van incre-

mentando en los ú1ti.rnos afios. 

L• baja de los precios internacionales de1 petr61eo y 

los problemas estructurales de nuestra economía se han manl_ 

·festado en un creciente endeudamiento re_f1ej o de nuestra --:-

gran dependencia de la banca mundial: teniendo para 1982* 

un endeudamiento de 35. 14% como porcentaje _del P. I. B.; en :.. 

1983 este porcentaje representa el 50.7% del P~I.B. cifras 

que se incrementan en los últimos afios. 

Es dentro de este marco que trato de señalar 1os prin

ci.pa1es .antecedentes que sirvan de mar.:o general.. al 

110 de1 trabajo. 

· Por- 10 que es necesario seañar que la deseqúi1ibra'da -. 

de los. sectores en e1 

de una P;E.A., para cada uno· de los sectores (Ver' 

"Estructura Porcéntua1 de1 Empleo Sectori.a1 1960-

:muestr.an uno de 1os aspectos más dei:ormantes en cuan

. _:to a1 proceso de "desarrollo" seguido por nuestro país. 

* vér Leopo1do So1is, Ernesto Zedil.1o "DeudaBxterna: Evo1u
ci6n y Perspectivas". EstuM"t>,.5 Econ6micos·. ·El Colegio de M_! 
xico. Volumen 1 No. 1; Enero-Sunio 1986. p.p. 66-69. 
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Es decir, el proceso de "desarrollo en México no puede 

calificarse como similar al que se ha observado en países -

industrializados. "En el modelo de desarrollo capitalista 

de los países avanzados, las modificaciones en la importan

cia relativa de la capacidad creadora de empleo de los tres 

grandes sectores técnicos, siguen la secuencia I, II y III; 

en la cual el crecimiento del sector terciario deviene en -

cierto momento dominante como consecuencia del desarrollo -

de la producci6n material interna, es decir del crecimiento 

acumulativo de las fuerzas productivas (1). 

En nuestro país, "todo parece indicar, más bien, que -

la parte sustancial del incremento del empleo en los secto

res de servicio se opera siguiendo la secuencia que expresa 

el divorcio entre las actividades terciarias y la produc--

:ci6n material. y que constituye uno .. de ios caminos m:is ·tran'

la marginal.idad econ6mica y social (2). 

·observando 1.os cuadros de 1.a. Estructur~ Porcentual.· del 

.B.· sectorial. y del. empleo sectorial 1.960-1982, se mues:-; 

la.desequil.ibrada participaci6n de 1.os sectores que ti~ 

su origen en "el proceso de industria1izaci6n seguid.e» . .:.:-: 

país, proceso .que se fue haciendo pro.gresivame~ 

c_ada v·e·z menos empleador de mano de ob.rai toda vez. q·ue -

capaci.dad rel.ativa de ocupar pobl.aci6n activa total, ha 

mante.ni.do una tendencia decreciente (3) • 

·Armando C6rdova. "Probl.emas del. Subdesarrollo Latin.oain~ 
»ricario". Ed. Nuestro Ti~npo p.· 85. 
:Armari~o C6idova. Ibid. p, 86. 
·Arm.ando C6rdova. !bid •. p. 86. 
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Lo anterior se ha traducido en el incremento de activi-

dades no especificadas dentro del sector terciario "que como 

sefiala CEPAL no son en lo esencial sino desemp1eo y subem--

pleo en actividades marginales (4). 

Se podría considerar que 1as deformaciones que se obse.r. 

van en 1a economía mexicana son producto de la dependencia. -

de nuestro país; ya que en el 1ogro de1 desarro1lo del· capi

tal industria1, se contó con la ampliación de1 mercado inte.r. 

no. Sin ·.embargo, en México, "la ampliación del mercado in.-

terno (por lo que se refiere a la demanda de b.ienes de con:s~. 

mo), se desarro1.la a un ritmo que es·tá por encima de 1as .ne.,

cesidades de una industria cuya capacidad es s.6lo .PaTcial.me~ 

.te uti1izada;. debi.do a l.as trabas que imponen la depen.dencia:C 

yel. subdesarrol.lo. Es decir, el ritmo de di:solucilln de las 

r.el.aciones de producción tradicionales en el Agro, que pro:i~: 

tarizan al campesinado y enriquecen a la burguesía rural 

ml!Ís ']'.'.~pido que el .ritmo de industria1izaci6n ... 
' . . . 

.;to ·~el ·problema, permite v.er que el proces.o de acumu1a'c:Í.6,~.·'".· 

~rÍginaria-generador de .nianq de olJra· ,;iib're", 

:concentración de tierras.. auspiciad~r de la acumula~i6n 
. · gananciÍi come-x'cial. y ~sur aria, crea un m~~cado inte"l"ior 

'1'.ª1 ·excesivamente grande para una déb.il industriéa 'y .1~nza al: 

mer~ado de trabajo a miles de personas que no pueden ser ~b

sorbid.as por la economia. 

··{4) Arma.ndo Córdova. Ibid. p. 86. 
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Sin embargo, se trata de un mercado interior deformado 

por procesos de pauperizaci6n no proletaria que con dificu~ 

tades puede constituirse en un apoyo al desarrollo indus-'--

trial". (5). 

Es en este marco donde nuestro pa!s ha tratado de lo~~ 

grar su desarrolLo; implementando varias pol!ticas, es nec~ 

sario señalar que la bdsqueda de alternativas y el ejerci-

cio de las mismas, han estado matizadas en mayor o menor m~ 

dida, por los requerimientos econ6micos·y pol!ticos de los 

pa!ses capitalistas o industrializados; fundamentalmente de. 

los Estados Unidos de América. 

"A partir de 1837, nos hemos acostumbrado por completo 

a que los pánicos monetarios y.las crisis comerciales lle:--

gue?l. a Inglaterra procedentes de NU:eva York. Pero que 

·teamérica pudier.a conmocionar también las relaciones d.E>: ··ia . 

. agricultura br:i.tán1ca ••• asestar uri golpe a ·la ·renta .. inglesa'.'CC.''J 

y arruinar las .granjas ingleas, este es¡;:iectácul.o h.ili:i:a ~..;:_' 
'".- ;..~:: ·-,· 

dado.en ·reserva· para el. 1íl.timo cuarto del.•siglo·XIX • 

.. . Es de considerar que, .si :Estados .Unidos hab!a:·sid9 .. .::ap.i2: .. :~:.;.'~~ 
·a .t~avés de su participaci_6n en el. merc~do mundial de.facto.:..• <''e, 
.. res . .y; bienes de crear una. perturbaci6ri . de: esa. ma.gni'tud< sobre::::'.·; i'.~:; 
r~'gJ.aterra y Europa, tendr.1:a qu~ ser .una infl.~enc:ia irres'ú¡i'. . 

En .todo caso, es · · ·'.,t' tibie para una econom!a como ia de .México·. 

dif.1:cil: suponer que l.a burgues~a del pa!s ·Contaba ~n iá ~ta

P~ porfirista, dada l.a. condici6n mundial., con suficiente m.ái· 

gen nacional. y exterior de. decisi6n, pa.ra optar por una 

(5) Roger'·Bartra:. "Estructura Agrar:i.a y Clases Social.es 
Mé;x::;tco;'. Ed. ERA s.p. 28 p.p. 47-48. 

·. ~- __:_: 
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ci6n externa diferente; exceptuando, desde luego, la obvia 

y negativa variante de cortar la re1aci6n y entrar en un es-

tancamiento permanente de carácter econ6mico y social. El .:: 

empuje del capitalismo y en particular el vigor de la econo

mía norteamericana, condujeron a que la influencia de esa -

naci6n, se convirtiera en una aplastante presencia en el pa

norama nacional • 

••• Esos resultados son atribuibles a la incapacidad de 

los países europeos para acrecentar su peso en México y a la 

intensidad de crecimiento que trat6 de alcanzar y mantener -

la burguesía mexicana. (6) 

Es así que, desde finales de siglo, las relaciones eco

n6micas de nuestro país con Estados Unidos, se caracteriz~-

·ron por un constante incremento, sobre todo, en el intercara..: 

bio.comercial. En el año fiscal 1888-8.9, el 68% del valor 

··.de. las .exportaciones se vendía a Estados Unido_s, ·y. 21 años - · 

.'después 1910-11, ya era el 77%; aunque debe considérar.s':l que:: ·.·,: 

parte de esos bienes eran reexportados hacia Europa. (7)' •. ',•' 

'.:• 

Para poder entender el comportamiento de la ·activ';idád'. - '·f', 

~ue~tro· país., és necesa;io señalar que por 10 general en 'AniÍ.'-;~y 
rica Latina, .tiene su pleno desarrollo el modelo c1enom:inad6 ?. 

economía de enclave o minero exportador; logrando su máxl' 

.desá-x:ro11o·en nuestro país, durante el régimen de Porfi-";:-

Sergio de la Peña. La Formaci6n de1 Capi ta1ismo en México.· 
Edit. Siglo XX. 1977. p. 171. 
Ibid. p. 172. 
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rio Díaz; correspondiendo también a este período,· una m~yor 

intromisi6n del capitalismo; sobre todo en lo que se refie~e 

al despojo de tierras de las comunidades, por lo ~ue trataré 

de sefialar los rasgos generales del modelo agro-exportador·. Y. 

la situaci6n de la agricu~tura en dicho p~rÍodo~ 



MODELO DE ACUMULACION AGRO-MINERO-EXPORTADOR 

"El modelo agro-exportador con raices coloniales y neo

coloniales, conlleva a .un crecimiento inducido desde el 

rior dentro de una divisi6n internacional del trabajo en· que· 

los pa!ses latinoamericanos exportan materias primas agríco.,-· 

las y mineras; e importan bienes manufacturados para 

tintos sectores urbanos, así como artículos de consumo sun-

tuarios para las oligarquías locales. 

En el caso específico de la agricultura 

neta di:ferencia entre el sector de exportac i6n de crecimien.:.. · 

to relativamente dinámico, pero expuesto a fluctuacion~s de{• 

mercado internacional y .un 

tencia r~lativ~mente estancada. Existe una alianza de 

intern;.cional. entre. ·una oligarquía ·agraria 

·1ificada. tambi6n como burguesía compradora 

somete al capitalismo .monop61ico :internacional ••• 

. ~lases hegem6nicas controlan estados d6biles y no 

·cionistas. en lo econ6mico y ejercen su dominaci6n· 

peso sobre la clase obrera. En lo que 

· .. nado• .1~ d.ominaci6h se ejerce· dentro de relaciones de ·p~od~¡· 
c;i6n en que .predomina la plantaci6n .•• y el complejo hacieri'.. ·. 

·(la-minifundio. La explotaci6n de los campesinos ya sea en 

la hacienda misma en que reciben básicamente su salario.en -

forma de der::.cho ~1 uso de un pedazo de ti.erra. o bien .acu- - .,. . 

diendo a .. la :fuerza de trabajo de reserva del minifundio co-:-
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1indante a 1as haciendas, se hace sin cortapisas, no existe 

1egis1aci6n salaria1, seguridad social ni menos derecho a la 

organizaci6n sindica1"(8). 

En nuestro pa·ís "E1 mode1o de economía de enc1ave o pr.!_ 

maria exportador tiene sus raíces en la época co1onia1 y 1o

gra su plena expresi6n en el periodo porfirista; donde la -

organizaci6n del sistema econ6mico se caracteriza por Un mo-

de1o de crecimiento hacia afuera, en que el Estado como age~ 

te econ6mico, desempaña un pape1 relativamente pasivo y 1a 

economía se desenvue1ve bajo el libre juego de 1as fuerzas -

del mercado, las cua1es están vinculadas total y directamen-·· 

te al mercado naciona1. Por otro 1ado, e1 modo de operaci6n 

de 1a economía se caracteriza por 1a existencia de un sector 

1ider, e1 primario exportador, bajo e1 contro1 de grupos ex-

tranjeros. La industrializaci6n se inicia bajo el 

'eri.c1ave exportador• en el que. la industria de las 

··ras, se orienta hacia el mercado nacional pero 

consiste en bienes e insumos de tipo tradiciona1 

la·r ·1a expansi6n de1 sector primario· exportado·r. Es decir.~ 

la industria1izaci6n se intenta en funci6n y bajo el 

neocó1onia1 de economía de enc1av.e y crecimiento hacia afue-, 

ra"· (9). 

(8) 

(9) 

Debe seña1arse que "La economía de enc1ave no se pre--

Gonzá1o Arroyo. "Modelos de Acumu1aci6n, Clases Socia1es. 
y Agricultura en América Latina". Invest. Econ6mica Fac. 
de Economía No. 143; pp. 129-130. 
Reilé :Vi11arrea1· •. "Del Proyecto 'de Crecimiento y SUstitu
ci6n de exportaciones". E1 Comercio Exterior de México. 
_Ed. Sig1o XXL Coeditores. IMCE y ADACI. 1982. p .. 288. 
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sentaba como una soluci6n viable de crecimiento sostenido, ya 

que el estancamiento econ6mico era y sigue siendo, parte inh~ 

rente en dicho modelo, desde el momento en que el sector in-

dustrial, que te6rica e hist6ricamente, debería desarrollar--

se; .no tiene posibilidades de hacerlo, lo que a su vez se ex

p,l ica por varias razones: 

a. La orientaci6n de la economía hacia el mercado exte-

rior, i.mplica que el sector industrial tiene que en-

frentarse continuam.ente a la competencia externa; por 

lo que la industria naciente no puede surgir. 

b .. Ei ahorro y la acumula.ci6n del capi ta.l provienen bás_:i 

camente de rentas, intereses y beneficios; los cuales, 

aunque originados internamente están en manos ex.tran-

jeras y en muy corto plazo son repatriados al 

rior. 

c. Los términos de intercambio de los productos p:i"inu1: .. :-:-:: 

:ríos no s61o son inestab.les, s:ino que adeniás • ;s,e 'det~ 
rioran en el largo plazo. 

De aquí que el rompimiento con el' modelo de economía de 

enclave fuera una condici6n necesaria para impulsar un 

so de ind1:1strializaci6n y crec1miento en forma: ~fica·z;' 

En cuanto a· la situaci6n que prevalecía en el campo 

·posible·· afirmar que la agr·icultura mexicana de fines de 

XIX se desarrollaba por un caJ'!linó que se puede 

como la vía "Junker" (terrateniente), en su versi6n 

(10) René .Villar'real. ·1bid. p. 289. 
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na"; (11). 

La creciente extensi6n y penetraci6n del capitalismo .se 

hace patente en este periodo en todos los 6rdenes de la vida 

nacional: en el desarrollo de la agricultura comercial• ·en ~ 

el despojo de co~unidades indígenas, en la descomposici6n del 

artesanado y en la creciente importancia del trabajo asalári~ 

do, en la organizaci6n inicial del movimiento obrero~ lo con

flictos laborales, la lenta pero progresiva mecanizaci6n y 

diversificaci6n de la industria, 1a extensi6n de las comunic!'!.: 

ciones y la modernizaci6n de los transportes. el rápido ... crecl:_· 

miento de la vías férreas, la creaci6n de los primeros .barico~ 

comerciales y casas' de inversi6n, el cada vez más activo in--: 

tercambio. comercial con Estados Unidos y Europa; la •afluencia·· 

de inversi6n del exterior. la popu1arizaci6n de los 

pios 1ib.era1es enarbolados por la Réforma, _el fomento .de 

E-dÜcaci6n Pública. la afirmaci6n nacionalista y la franca:· acE_'· 

a1· posit1vismo". (1Z) ! 

Los antecedentes relacionados con la tenencia de .. la ·.ti~-~ •• ~·:.;!;'.: 

duran~e el periodo de Porfirio Díaz • se encuentran en• .. Ía~'F:.~1_'~ 
L~yes de Reforma. "La base .del proceso de desintegraci6ll: :d.~'>.:.:··iJ 

p_ropiedades c.omunales fueron los intereses de la·:.burgue~--<•', ·· 

agraria e .industrial, cristalizadas en el co-njunto de ·fe'..c 

sobre la desamortizaci6n que culminaron ·en la: ley. Lerdo· 

de 1856 y la Constituci6n de 1857 ..• Las Teyes liberales so~.,: 

·(11). Roger Bartra. "Campesinado y Poder Político en ·México". 
en Caciquismo y Poder Po.lítico en el México Rural .... Ed, •. 
Siglo xxr. 1978. p. s · · · 

;{1Z) Alonso Aguilar Monteverde. "Dialéctica de la 
Mexicana. Ed. Nuestro Tiemp?; 1968". p.· ZOZ. 
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bre desamortizaci6n, iban dirigidas principalmente a obligar 

que las tierras de la iglesia fueran lanzadas al mercado, en 

beneficio de los arrendatarios que podrían comprarlas, con -

el objetivo de formar una "clase media rural". Sin embargo, 

otro de sus objetivos fue sin duda destruir la propiedad co

munal indígena, que constituía un' freno a la penetraci6n ·de 

relaciones mercantiles en las comunidades. 

La dictadura porfirista no hizo más que profundizar y ~ 

redondear el proceso de liquidaci6n total de la propiedad. c.2.· .. 

munal. El ritmo de acumu1aci6n originaria de capi1;a1 uno 

de cuyos mecanismos básicos es la expropiaci6n de las tie---: 

rras de los campesinos, se aceler6 extraordinariamente, ·aun-

que en forma desequilibrada. El régimen de Díaz aplic6 •con .. 

todo rigor las leyes de reforma centra las comunidades, 

además _se intensific6 1a concentraci6n de tierre<·:;::on 1a 
'::-.::~ 

de 1894 relativa a la ocupaci6n y enaj enaci6n de ter:r.erios --:: · 

b•aldíos; esta ley, fue la base para la famosa activ:idad .. es:::.- • 
'h•:c.f.'~ 

peéu1ativa· de las compafiías deslindadoras qÚe contin.uaron" :'.,_, ···~; 

arreba!J.tarido a 1os pueblos y comunidades sus tie'rr~~; Pero·> 
\.'.~0-~:~ 

.i:i,den'i.ás, l·a .violencia jllg6 ahora un p~pel importante .en. ii1 ;. "::, ::·:.~:~: 

pr~ceso de acumu1aci6n: la represi6n de l~s r~beÜones, indf-<'.j·;i 
genas especialmente los grandes lanzamientos de. ios.·Yaqu.i~'"':~::::~,; 

··/~ .en· Sonora y los mayas en Yucatán; dio 1Ugar a .sanciones .que·.:· 

les sus. tierras~. (13). 

Roger Bartra. 
'México. Edit. 

"Estructura Agraria· y Clases Sociales en 
ENA. 1978. pp. 111-113. 

.. ,·-·:.'! 

-:,_; 
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En re1aci6n a lo anterior, es importante destacar lo que 

"Adolfo Gi11y y Michel Gutelman apuntan con raz~n, ·que el de.

sarro11o econ6mico del· siglo pasado en México se.guía los ca.-

minos de la acumu1aci6n originaria del capital; en efecto, la 

aplicación de los principios liberales de la .~eva·luci6n de A-· 

yutla • que condujeran a la Ley de desamort:l :z.aci6n de ~.856, 

que expropiaba los bienes de la iglesia y de las comunidades 

indígenas, son fen6menos que deben ser comprendidos dentro 

del proceso de acumu1aci6n capitalista.primitiva. 

Esta ley que pretendía crear pequefios agricultores pro-

pietarios, provoc6 de hecho una concentración lati.fundista y 

sobre todo, lanzó la tierra al mercado capitalista. La acti-

vidad de las famosas compañías deslindadoras igualmente form6 

parte de la acumu1aci6n primitiva. La guerra .del .Yaqui' 

-·guerra del extermin-io. contra los mayas de Yucatán, le· 

un. car.ácter "coionial" a este procéso. 

Pero el proceso de ac~mu1aci6n ~apitalista 

·do por 'circunstancias determinantes: el pred<:>minio del 

-.,_.tal_. i:xtranjero y la debilidad en la concentraci~n· del 

mon~tar:io nacional. De las dos facetas del proceso ~e 

'· .l.aci6n primitiva (sep-araci6n del trabajador _ . _ . . . 

producc:i.Ón, y acumulaci¿;n de capital para la inversi~n. 

·tiva). s61o se llevaba a cabo con dinamismo la primer~~: 

·tal. forma que el proceso quedaba coartado; se convert~a 

círculo vicioso del que sólo la violencia podía 
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En efecto, durante los Últimos afios del siglo XIX y el 

primer decenio del siglo XX, es sorprendente la velocidad -

que' adquiere la concentraci6n de la tierra y el despojo de 

los campesinos. 

Este acelerado proceso no encontr6 correspondencia .en 

el desarrollo del capital agrícola, de tal forma que se ere~ 

ron .inmensos latifundios con bajísimas inversiones de. capi--

tal. La composici6n orgánica del capital agrícoia permane--

cía muy baja; los hacendados prefirieron sobre explotar la 

mano de obra; usando incluso sistemas feudales· qu.e realizar 

inversiones productivas con las ganancias; con ello condena

ron las vías para una revoluci6n.; 

De aquí la paradoja: los dolores de la acumulaci6n pri

mi tiv~ capitalista generaron una revoluci6n burguesa·. contra.: 

la .. misma burguesía; en la cúal la ma~a campes:ina despojada,. 

jug9 el papel de actor principal (no dirigénte). 

La violencia de una acumulación no.primitiva 

b.rada por la dependencia del imperialismo, que es 

profunda de la Revoluci6n Mexicana,·ex!'lica por.qu~ el 

. tro .. del mÓvimiento revolucionario agrarista 

:Í:a)·>- fue· el estado de Morelos; donde los campesinos habían -· 

sido despojados por un desarrollado sistema. de. haciendas ca

P.italistas; en esta zona el desarrollo del capitalismo en 

agricu1 tura era importante con sus plantaciones. de .. cafia .y 

cuarentena de ingenios azucareros ... 
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En re1aci6n a1 proceso de acumu1aci6n Rosa Luxemburgo, 

p1ante6 que e1 proceso de acumu1aci6n de capita1 s61o podía 

darse como una re1aci6n entre e1 capita1 y e1 medio ambiente 

no capita1ista. Aunque esta afirmaci6n es discutib1e que r~ 

f1eja 1a situaci6n de países atrasados como México, en donde 

tanto 1as instancias po1Íticas como 1as econ6micas encierran 

a 1a producci6n agríco1a en un círcu1o vicioso en e1 cu~1 e1 

sector capita1ista no puede existir sin un contexto no capi- a: 

ta1ista; pero para desarro11arse, e1 sector capita1ista s61o 

1o logr6 destruyendo a1 sector no capitalista. Esto 6.ltimo 

conlleva la crisis, que obliga a proteger de alguna forma al 

sector no capitalista. De aquí resulta el callej6n sin sal_! .. 

da en que están metidos los países dependientes del imperia-

lismo. La relaci6n econ6mica con 1a metr6poli perpetúa .. su si_ ... 

tuaci6n de subdesarrollo, lo que 1os_ obliga a manteners.e· en 

una. situaci6ri. que podría ser calLEicada 

tiva permanente. En efecto, si se leen los extraordinario~·" 

ánálisis de Marx sobre la acumulaci6n primitiva, no podr~\ 

jar de pensarse en la situaci6n mexÚ:ana y en general de 

p::iíses subdesarrollados). la diferencia es que nue_stros .. 

ses permanecen en esta situaci6npara ·la cual no parece 

tir la etapa sigu;i:ente: la de capitalismo avanz_ado • Es 

.situaci6n, la que existe detrás de1 llamado desarroll_o desi_-:. 

gual y combinado. 

Ahora bién, esta situaci6n ele acumulai::i6n primitiva pe.!:_ 

manente s6io es un sistema dual en apariencia. 
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En realidad se trata de una solo estructura, cuyas par~ 

tes ~onstituyentes no se explican rnfis que en el conjunto. 

Sus partes constituyentes -el sector capitalista y el sector 

no capitalista-, constituyen dos modos de producci6n que ju~ 

tos conforman una sola formaci6n socio econ6rnica subcapita--

lista. 

Las tendencias intrínsecas del desarrollo del sector --

capitalista, concentraci6n de capital y de tierra, rnecaniza

ci6n, llevan inevitablemente a la erosi6n y la destrucci6n -
' ' 

·de la econornÍa· .. carnpesina no capitalista •.• La burguesía que 

adern~s·· de asegurar la reproducci6n del capital debe asegurar. 

la reproducci6n de.· las relaciones sociales y políticas que 

permiten la existencia del sistema capitalista; se ve oblig~ 

da ª· controlar el proceso de acurnulaci6n. De aquí, la:· supe,!:. 

vivencia del ejido ineficiente y del minifundio~.(14). 

S'in embargo, se debe puntualizar que el proceso dé de::.:-:· 

sintegraci6n de las comunidades y su correspondiente• . rnec~.:..:.·.:·~·s·:. ,;:; 

-n.~~mo ~e_ acumu1aé::i<?~ de ~apita1 determin6 qu~· 11 en- 19,1·0·~, -:¿i~l::>-~- :,;~:-o:~::: 
.rno afio de la dictadura porfirista, · 19% de la :PoblacÍ.6n po;~~ .• :;;:,:~~ 
seía 97.% del territorio nac'ional; en tanto que .. el 96% ·d·e· 
.p.oblaci6n, poseía solamente Z% de la tierra••. (15) . . 

·Es también en el último cuarto del siglo.XIX cuando. el 

"capitalis_mo pas6, corno es sabido, de la :fase de libre 

currencia a la del monopolio .•• la concentraci6n de la 

·. (14) 

(15) 

Roger Bartra. "Caciqui:o:rnoy. Poder Político en el Medio 
Ruralº. Edit. Siglo XXI. pp. 7-9. . 
Rodol:fo .. Stavenhagen·. "Neolati:fundismo y explotac:L6n" 
Ed. Nuestro Tiempo. l98Z. p. l~. 
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ducci6n y del capital, la formaci6n de grandes empresas que 

pronto desbordaron las fronteras nacionales y acabaron por 

convertirse en gigantescos consorcios internacionales; que 

comb~nan los más variados recursos procedentes de las más -

diversas y lejanas fuentes y cuya producci6n se destina en. 

parte a la metr6poli y en parte al mercado mundial. Estos 

fen6menos señalaron la iniciaci6n de una nueva fase en el '-

desarrollo del capitalismo: la fase del imperialismo y, --

fue ésta precisamente, la que se inici6 en los años en que e.' 

el capitalismo se volvía en México al sistema social domina~ 

te ••• En otras palabras, en el momen.to en que el capitalismo 

estaba en México y en otros países de Latinoamérica en cond~ 

ciones de iniciar un desarrollo industrial mayor que el lo-

grado hasta entonces; el nacimiento del imperialismo 

esa posibilidad :y··: convirt_i6 a _las naciones perif~rica~ -

del· sistema en ·productores primarios y en mercados _y_· zonas· ,..._:: · 

.. de influenc:ia de las grandes potencias. A partir· de 

.. se.rían ·ya miembros más o menos aut6nomos .del sistema;· sino-_:.,. 

.elementos subordinados; meros satélites que siempre;se 

rían en la 6rbita del país dominante". '(16). 

Corresponde también a este periodo el "que ·1a,s- fronte.:-

ras del· c·omercio .•• a lo largo de la frontera, fueran el· re

sultado d• una política consciente de desarrollo -no 

·'·" cuan. limitado e -incompleto- del régimen porfiriano. 

·(1.6) Alonso Aguilar Monteverde. "Dialéctica de la Economía. 
_Mexicana" Edit. Nuestro Tiempo. pp. 203-205. 
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Por razones de seguridad nacional y protección territ~ 

rial, así como una alternativa a los primeros fracasos de·_ 

colonización en el norte. Porfirio Díaz recibió con agrado 

concesiones de ferrocarril, topografía y tierra de Estados 

Unidos. Los vínculos del ferrocarril estimulados por la L~ 

gislación de 1880 en México, conectaron el norte de México 

con el suroeste de Estados Unidos y su potencial comercial 

en expansión, dejando abandonados los anteriores frágiles -

vínculos mercántiles con las regiones del centro y del sur 

de México. 

La colonización y la modernización de comercio norte -

sur, entre el oeste de Estados Unidos y el norte de México 

dividió el hecho el .mercado de México. A través de la inte~ 

nacionalización del capital monetario y de mercancías (ésto 

,es a través del comercio ampliado y la intervención :del.capl:_· 

-~tal financiero en los períodos de auge de la minería· y_ la·:---. 

ag.ricul tura de exportación), el grupo de los estado·s 

té se·· separó de México y -se vinculó al comercio y trafico 

·.diario con Estados Unidos ( ..• ) Nogales, Tucson, El Paso, 

redo y Brownsville, fueron lo.s centros del ·comerci·o del nor-: 

te de' México; no Guadal aj ara o la ci.udad de México. La. 
' . . ~ ' "- - ' ' 

.·lorii.zaci6n del triángulo Laredo-Indianola-Brownsville de .Te-" 

:Xas. • . inició una economia fronteriza de gánaderia que p_re~!!_ · 

gió .el riego por· molino de viento, la alambrada de púas, . el 

mej oramie.nto cientifico de la cruza del ganado y el cultivo 

del f~rráje eri ambos lados del Río Bravo. 
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Como derivado del gran auge de la ganadería extensiva 

de principios de la década de 1880, los especuladores como 

el senador George Hearst y Lord Beresford, hacendados como 

Luis Terrazas, compafiías de bienes raíces como la Paloma 

Land and Cattle Company, invirtieron sus dólares y pesos en 

modernas empresas ganaderas; rivalizando con las más grandes 

del mundo en su tiempo. 

En 1a agricultura, la colonización porfiriana, la min~ 

ría y las leyes de topografía de la década de 1880, junto 

con el empuje de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico, 

hicieron de los valles de los ríos en Sonora y Sinaloa, ja~ 

dines pródigos para la década de 1890 y solamente fue impe

dida en su crecimiento comercial por las repetidas guerras 

de los indios y la militarización del centro agrícola de S~ 

nora. Sin embargo, la agricultura para exportación co:rioce-. 

rí.a en el norte su mayor expansión después de la Segunda Gu~. 

rra Mundial" (17). 

La interiorización del capitalismo en México y sus co

rrespondientes mecanismos generaron las principales deman-

das que se tratarían de lograr ·al·. finalizar el período ·de .- . :· 

lui::ha revolucionaria -lo que c.ondujo a la existenci.a. de Unl:l 
,·e.;;.tructura jurídica para el país, mediante el est;;,blec.imi.é!i 

to.de la constitución de 1917, donde se destaca entre otros 

(-17) · Steven E. Sanderson. "Fronteras en Retirada: Aspectos -
.de la I'nternaciona1ización de la producción agrícola.de 
Estados Unidos y México y sus implicaciones para 1a.s· r~ 
1aciones bilaterales en los ochentas". Economía de Amé.,
rica Latina CIDE. 2o. Semestre. 1982 .. No. 9 pp. 132. 

..... 
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artículos el 27 Constitucional, que da las bases fundamenta-

les para la incorporaci6n de los principales objetivos del mo 

vimiento campesino, lo que contribuiría a sustentar un nuevo 

orden de cosas para la sociedad en general. 

"Los objetivos del programa agrario estaban ligadqs fund~ 

mentalmente a los campesinos, pues se pretendfa lograr el re

parto de tierras, el respeto a la propiedad comunal y la eli

minaci6n del latiÍundio; estos objetivos se tradujeron a ni-

vel constitucional en tres categorías de tenencia de la tie~-. 

rra en el campo: la ejidal, la privada y la comunal. 

En forma adicional a esta institucionalizaci6n jurídica 

del Programa Agrario de la Revoluci6n, el artículo 27 contie

ne una defi~ici6n muy importante en términos de las capacida

des que otorga el estado para actuar sobre la economía y par

.t.icularmente para constitui-r monopolios estatales, .en. el ca--. 

io d~dndustrias b~sicas o primordial~s. Este aspecto furida-· 

n¡ental de la const.ituci6n d.e 1917, sefiala el potencial del · -·- .· · 

programa agrario pra posibilitar. otros desarrollos sociales;·'.'.".· 

y se reye1a como base principal del modelo pol~ticogue c?~s

tituye .el' Estado Mexicano. 

Durante el gobierno .de C~rdenas, el ·programa· agl:'ario· ya· 

jur~dicamente institucionalizado, alcanza su fase práctica Y· 

program~1lica m~s importante~ el reparto de tierras masivo;. 

ei:.cúa1 es importante por su cantidad y por la direcci~nque 

se le imprime ••• así como la manera de sustentar al. ejido· y 
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1as posibilidades que existan para que sobreviva como ta1; 

conservando su esencia. 

El Cardenismo es 1a fase en que e1 proceso agrario se -

conso1ida programáticamente, sus logros, acompañados por una 

s61ida política de apoyo, posibi1itan ZS años (1940-1965), -

de .espectacular crecimiento de la producción sectorial; .tor-· 

nando así 1a experiencia de tres decenios en prueba irregu-

tab1e de la capacidad de la reforma agraria y de1 ejido para. 

dar respuesta, en t~rminos de1 producto, a las demandas de -

crecimiento econ6mico general que se registra" •. (1.8). 

Es decir, el pr?g-x'ama de gobierno de Lázaro Cárdenas 

dará las pautas fundamentales para la adopción de los post~

riores gobiernos de1 mode1o de sustituci6n de importaciones; 

sin embargo,· para ta1 logro se tuvo que finiquitar el modelo 

que. se ·venía desarro11ando. 

Se podr:ía seña1ar que el quebrantamiento mayor ._del mod~_:, 

·1o de enc1ave o agro exportador tiene lugar durante. e1 gobÍe.!::.· 

no ·de Cárdenas, contribuyendo a su ·10.gro, e1 proyecto ,nació-' 

na1ista desarro1lado durante los últimos años de la 

de lo~.treintas (1936-1940). 

"La r.uptura. de1 mode1o de economía de 

so de México, a diferencia de otros· países l:atinoamericanos' 

(Argentina, Brasi1), no tiene lugar durante-la 

(18) Antonio Martín del Campo. "Tránsformación Agraria y··Nu~ 
vas Opciones para el Desarro1lo", ·en Panoramas y .Pers--. · 
pectivas de la Economía Mexicana. El Colegio de México; 
·México. 1980. 
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sino en la Segunda G~erra Mundial. Sin embargo, dicha rupt~ 

ra se inicia en 1929. Dos factores: uno de origen interno y 

político y otro de origen externo y econ6mico, dan cuenta de 

ello. Se crea en 1929 el P.N.R., con el que se busca termi--

nar con el periodo de "Caudillismo", por otro lado la Gran -

Depresi6n (1929-19~3), reduce el comercio exterior del país -

(exportaciones-importaciones), a un poco más de la mitad. 

Las reformas estructurales cardenistas tenían como obje

tivo impulsar en forma decidida el desar_rollo econ6mico (no 

s6lo el crecimiento), y político de México con autonomía del 

exterior ••• En el área econ6mica, los cambios estructurales 

implicaron no s~lo la reforma agraria y la nacionalizaci~n -

de la industria petrolera y de l.os ferrocarriles, sino,. tam--

. -bi~n y por primera vez en .la historia del pa~s, el Estado. - -' 

par_ticipa como un agente activo y promotor del_ cambio y _del 

~esarrollo econ6mico ••• La creaci6n del ~an¿o de d~sarro116 

(NÁFINSA) y de los bancos de Cr~di to Agr~cola, vienen a con- -

el Banco Central (1925) un sistemá· financiero 

de la Coniisi6n Federal .de Ele¿tricida:d y· 
_ ·e;xpropiaci6n de la industria del petr.~i,eo :permiten orié!! 

tar .el sector productor de energ~a al proceso ·interno de -.·:.. 

-,-crecimiento. 
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La pol~tica econ6mica se dirige a eliminar el control 

extranjero y a impulsar el crecimiento del sector agrícola. 

Sin embargo, ambos factores junto a la consolidaci6n en este 

periodo del nuevo estado como entidad política y agente eco

n6mico promotor, vienen a ser precondiciones necesarias pa•a 

impulsar el proceso de industrializaci6n y crecimiento en los 

decenios siguientes .•. En la política econ6mica cardenista 

(19~4-1940), la industrializaci6n como objetivo de política 

tiene un papel secundario; -lo que parad6j icamente explica en 

buena parte el "éxito" del proceso de industrializaci6n en. -

los afios cuarentas; pues la refor~a agraria y la orieritaci~n 

de la política econ6mica hacia el sector agrícola_permitell. -

_a este sector cumplir su papel de apoyo en e1 proceso de cr!::. 

cimiento, ~sto es, proporcionar mano de obra rural y ~rbana; 

y div_isas (a través de exportaciones), que ·permiten finan:-_-

-_ciar parte de la importaci~n de bienes intermedios y d·e 

tal -para la industria • 

. En el decenio de 1os cuarent_as, nuestro pa_ís inic:i.a. 

<efectivamente el proceso de :industria1izaci?n.- "La Se-gmidS; c_

Guerr_a Mundial.·, es un factor econ-6mico que -11e·va a: la -econo

mía a entrar en dicho proceso; en 1946 el ·gobierno de 

_estab1ece las bases de un proyecto y política econ?mica>-~ _'.;:;,. 

_o·rientada a impulsar la industrializaci~n y crecimiento; v~a 

al modelo de sustituci6n de importaciones. Así el. par:tidó-: -
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deja de ser el Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) y -

adqaiere el nombre de Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Ello indicaba que los objetivos de la Revoluci6n 

quedaban institucionalizados y que el Estado como agente 

econ6mico activo (apoyando al capitalismo privado), p~omov~ 

r~a el alcance de dichos objetivos; fomentando la industri~ 

lizaci~n del país. Se pensaba que la estrategia de susti-

tuir importaciones generaría automáticamente no s61o el cr~ 

cimiento, sino también desarrollo econ6mico ••• todo ello .. T>

con autonomía externa, pues el crecimiento "hacia adentro", 

permitiría el surgimiento de la industria nacional. 

La primera etapa de sustituci6n de importaciones (sust~ 

tuci6n de bienes. de consumo), tiene lugar y prácticamente se 

agot~.en el decenio de los cuarenta~, para 1950, la partic~

.paci6n de los bienes de consumo en las importaciones.totales 

era de 17.6% y 12.7% en 1969. El indice de sustituci6n de, -:- · 

importaciónes para bienes de consumo no duradero~ se redUce 

6_8%, de o._22. en 19~9 a 0.07 en 1959 y permanece aproximada-:--n 

mente al mismo nivel hasta-1969. 

·Por otro lado, para el sector manufacturero en. su 

la participaci~n de ias importac~ones en la oferta to"ta'i··. 

decrece 28% (el indice de sustituci6n disminuye de 0.45 a ~-

0. 31 en el periodo de 1940-1950). 
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La reducci6n en la oferta de orígen externo de produ~ 

tos manufactureros durante la Segunda Guerra Mundial, gara~ 

tiz6 automáticamente la protecci6n necesaria para impulsar 

a la industria naciente; que orientada hacia el mercado in

terno sat.isfizo en una primera etapa la demanda existente -

de bienes de conSUT.lO manufacturero". ( 19) .. 

Las a1tas tasas de beneficio, producto de incremento -

en las tasas de exp1otaci6n (tendencia a la disoinuci6n de 

salarios reales), constituy6 un importante factor en el lo

gro del desarrollo del sector de bienes de consumo no dura~ 

dero. Por un. lado reduce los costos sin disminuir la dema~ 

da efectiva; puesto que los obreros de acuerdo con sus ba-

jós ingresos no tienen capacidad de compra de tales produc-

tos. Por otra parte, la redistribuci6n de los ingresos op~ 

rada por· el sec-i:_or improductivo (servicios, gastos de· esta:

do), permitida por el alza de la tasa de beneficio, provee 

una de.manda efectiva para tales productos. 

"El índice de1 costo de vida, para las familias de la.· 

c1~se trabajadora de la ciudad de México, se elev6 del 21>3 

en 1940'al 75.3 en 1950. Los salarios reales se. redÚjerol};· 

·tal vez hasta en una tercera par.te; entre 1940 y· ·1950. E.i 

·rezago de. los aumentos de salario se ref1ej6 taT1tÓ: en ia .;,·_ 

o·:ferta elásti.c.a de trabajo como en el carácter 

(19) René Villarreal. Ibid. pp. 288-293. 
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sindicatos obreros mexicanos durante ese periodo". (20) 

Es necesario sefialar que el proyecto de industrializa

ci6n seguido por nuestro país atrajo inversiones tanto na-

cionales como extranjeras: "Entre 195 O y 1959, más de dos ·

terceras partes del total de la inversión directa nor.teame

ricana en México, se canalizaron hacia actividades manufac-

tureras. Durante esos afies la inversi6n directa norteamer~ 

cana en las manufacturas se elev6 de 133 a 355 millones de 

d61ares. El doble de la tasa con que.se incrementó ~n toda 

América Latina. Tal inversi6n para 1967 11eg6 a ser de -~~ 

890 millones de pesos, loque canaliz6 el sector manufactu-

rero (representando dos tercios del t_otal de inversi6n nor-, 

teamericana en México". (21). 

"La sustituci6n de importaciones se realiza en bienes 

intermedios y-.de consumo duradero (segunda etapa), y en me-

nor ·grado de bienes de capital (tercera. etapa) ; .. en J.os bie ~ 
': ·::·· -. '.> .. :. 

inter.medios ·1.a participaci~n de 1as importaciones ·en la. 

oferta total decrece 47% y en los de capital: ~1%. Para .,---

J.a sustituc:i.ón de importaciones había llegado a .uri --· 

t.aJ. que las importacione-;;. s61o representaban ·una 
. ,. . 

parte de la oferta total -de bienes intermed"ios y el 50% 

de·_ la de bienes de consumo düraclero y de capit.al lo que in-

dica; por otro. lado, que el proceio de iustitución de 

(20) Roger D. Hansen. "La Política del Desarrollo Mexicano~·. 
Edit. SigJ.o XXI. .1973. pp. 78 .. 

. (21) Roger D. Hansen- Ibid. pp. 78-'19. 
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importaciones como motor de la industrializaci6n y crecimien

to, se aproxima a sus límites y al profundizar en el mismo a 

través de la sustituci6n de bienes de capital e intermedios -

m~s complejos, implicaría .. sin duda alguna, extraer en etapa 

de costos crecientes del proceso (22). 

Es interesante señalar que el estado durante este perio

do ;.mplement6 mecanism~s de protecci.Sn para el logro del mod~ 

lo de sustituci6n de importaciones. 

"Durante 1956 a 1970, se utiliz6 como principal instru-

mento la tarifa y el control cuantitativo, la tarifa general 

de importaciones sufre cambios de cierta importancia en 1958 

y de menor significaci6n en 1961-62 y 1965. ;\..S.~ también se -

observa un ·control a las importaciones que van de un 25% ,en_· -

_1956 a casi un 80% en 1970; a través del requisito de permiso 

de importaciones. 

Lo anterior permite observar la participaci~n del.Estado 

como_·· promotor del proyecto de industrializaci~n, creando •las. 

c6n4iciones necesarias que permiten avanzar a la ecoiomí~me~ 

:X:icana en .la segunda y tercera etapas que corresponden-al pe-

·r.iodo 1950-70. "La susÚ.tuci~n de importácioned'. 

~'5~ -~ealiza en bienes intermed:ios y de consumo dur.ad,~ro .(Za.· . 

etapa)·, y en menor grado en bienes de capital· (~a. etapa).•:;;J2·~} 

Sin embargo_, 

En general como se ha obser'lado el modelo ·.de sustituci~~ 
de 'importaciones está encontrando sus línii tes toda vez que - ;. 

(22) René Villarreal, 
(2~) Ren~ Villarreal. 

!bid. pp. 
!bid. pp. 

294. 
295 
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se requiere de nuevos derroteros que permitan el crecimiento 

de nuestra economía; ya que a pesar de1 endeudamiento del. 

pa~s para continuar con su sostenimiento, se observa cad~ 

vez m~s difícil tal objetivo. 

Aún más la importancia del sector de bienes de cons~o 

durable y el papel motor que se le ha asignado, ha determ:in.!!_ 

do el aumento de los técnicos y trabajadores de servicios; 

así como el aumento de su nive1 de ingresos (sa1arios), lo.~· 

que 1os ha convertido en 1os principa1es demandantes del. 

tor; hecho que ha contribuido a la existencia de una tenden~ 

cia a la obtenci6n de al tas tasas de ganancia en este sect.o.r.·> 

así también, se puede mencionar que han sido los· sect'ores mi. 
dios de _la poblacit?n 10 que han contribuido a la· adapt:él;cit?n•':. 

entre el perfil de la produccil?n de bienes de consumo 

ble y la demanda de tales productos. 
- .. - . ,. 

Es ás~ que 'desde la década de .. los setentás: a. la re.ch~(, . 

. se óbsérv.a .. qu·e el·. mode.lo de acumulaci6n 

·pa~s ~ ·modelo .. que ha . es ta do basado en el 

d" bi.eJJ.és de· co.iisumo durable' se ha encontrad~ ·con.:·-ci~rtos.··;;:;:·:;·c, 
. . . . . .. .. :. ,·· . ~,: .,:..· .. :. •' ~< ,.,, >' - ,· 

obstácuios. que se han manifestado en u.ii creciente .pro¿Eiiib/üi•'''.i'.i 

'fl.ac¡oÍiario y un ascendent~ d~ficit de la ~alanz~' de };a'~;¿~T 
. . i.o: ~nterior est~ relacionado co:n .el comport;miént6' dél:~ 
. ·~~~é:tor; a~ropecuario, quien tradicionalmente ha generado d.i:v:!_,:'·· 

Ysas: 'a través de sus exportaciones, llegando a .fi~ánc¡~r d~f.!:> '. 
·cits de la balanza comercial de otros sectores de .1a 

m!a. 
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Sin embargo, para comprender algunos de los principales 

aspectos relacionados con la agricultura actual es necesario 

precisar ciertos aspectos que se configuraron en el mode1o 

de sustituéi6n de importaciones; por lo que trataré de dar 

un mar~o general del modelo y· algunas especificaciones de la 

agricultura en el desarrollo del modelo. 



LA AGRICULTURA Y EL, MODELO DE 
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

Uno de los puntos de vista que me parecen mas acertados* en cuanto al modelo 

de acumulaci6n seguido por nuestro país y que circunscribe al desempeño de Ta 

agricultura en 2 subperíodos es el de Gonza'lo Arroyo que señala: 

Modelo de sustitución de importaciones y 

desarrollo urbano - industrial 

"Podría aventurarse la hipótesis de qu<> en México es posible distinguir 2 ·Su.Q... 

períodos en que la agricultura juega un papel distinto en el modelo de acullÍu-

1aci6n vi gente. 

El primero, en que las grandes obras de regadio e infraestructura agrícola·-·

'P,ermiten en el norte del ·país, el surgimiento de una agricultura capitalizada 

.·Y'. moderna y de 1 a correspondiente bürguesia agraria. _En este subper:fodo' hay., 

un crecimiento sostenido de la producci 6n agropecuaria que pennite" satisfa_cer . , ..• , ;~ 

la demanda doméstica creciente con alimentos de bajo costo, desempeflo"lÓ!Jra<fo<.,.• · · 

_nis:s po_r: ·la ampl iaci6n de la tierra cultivada que por el aument'o de la· produc-: 

t'{viélaC!. 

.tria. 

Tal desarrol.lo agrícola favorece -la acumulaci6n ri'ipida· en la ind~~: "·:;,:z 
-,<;.;~.;::_;: 

Un segundo subperíodo se inicia cuando las posibilidades de, incorporar tie:---.:. 

rras adicionales a la producción se agotan. Predominan entonces .. la agricu1.::· .. 

tura Órie~tada a la .transformaci6n agro-industrial y a la exportaci6n, estim.!!: 

'* hago esta consideración debido a que la periodización señalada permite ·un - · ' 
marco de .mayor claridad a mi investigacion. 
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lada por políticas estatales y por el dinámismo de las filiales de las trasn.!!_ 

cionales que penetran masivamente en los años sesenta . Ello deprime la Pl"Q. 

ducci6n de alimentos para el consumo doméstico y, en efecto, la producci6n· ~

agropecuaria. 

El estado debe recurrir a la importaci.6n de productos básicos como maíz, cuya 

oferta antes satisfacía la demanda interna. En concl usi 6n, en ainbos sUbpe--· · 

ríodos de fuerza de trabajo rural es pagada a un precio de subsistencia y el 

desarrollo agrícola, más en el segundo subperíodo, se sacri'fi ca en aras del -. 

desarrollo agro:-industrial ·e industrial~4/ 

Para poder entender la creaci6n de grandes obras de infraestructura que con-

tr.ibuirán a la capitalización del sector es necesario señalar que ·este proce

so se inicia en 1936, "El gobierno de Cárdenas hizo carreteras y presas a una 

escala jamás intentada antes; cre6 instituciones financieras nac.ionales para 

11 evar los fondos públicos a sectores estratégi.cos de la economía. Estos lQ. 

.nuevo estado "activo" serían las bases para el futuro des_arrollo i.nc:· 

del país .•... Cárdenas no preconizaba el tipo de industrial.ismo.·: urbf!.> 

.9~e .acababa de estar tan íntimamente relacionado con la gran depresi6n 

·cardenista de desarrol.lo se basaba, pues, en una visión de 

rural ·próspero, compuesto por comunidades cámpesinas·cory ~·~céso .a·. 

a· 1a .. ayuda U!cnica y a los servicios sociales'. . 

. reforma agraria de gran alcance. 
'· : . ,.,' 

Siendo lá intenci6n del gobierno de Lazara Cárdenas basar el. crecimiento agr.f: 

en el sector·_de la reforma agraria, las inversiones .oficial.e.s ·~ 

.. e'n .carreteras~ obras de riego escuelas y servicios médicos afluyeron hacia ~-. 

•ese sector en escala considerable ..• Cuando Lázaro Cárdenas dejo la presiden-. 

W-GOn.:talo Árro_Y.t:l.t.. ':f'lod<>los tde ac..umulaci6.n, cla.ses 1s.o3Cia.1Ae.s .. . en<lll)Jer1ca •i:a lna .:1nves igac1on EC:onom1ca No. 4 UN •M 
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cia, el país estaba transformado. Las explotaciones agrícolas privadas, que 

habían ocupado unos 5.2 millones de hectáreas cultivadas en 1930, s6lo tenían 

3 millones de has. en 1940; mientras las tierras ejidales habían aumentado de 

800 000 a 3.5 millones de has ... El sector de la refonna agraria, que antes -

de Cárdenas había estado muy mal· dotado, lleg6 así a comprender un importante 

grupo nuevo de agricultures, que tenía tierras de riego en algunas de las. me

jores zonas del país, con acceso a crédito, la maquinaria agrícola y la ayuda 

técnica... Para 1940, las ejidos en su conjunto producían de hecho el 51% -- · 

del valor de los productos agrícolas de Mexico ..• El presidente Avila Camacho 

(1941-46) en su discurso inaugural señalaba que basaría el futuro de México -

"principalmente en la energía vital de la iniciativa privada" y que sobre to

do "aumentaria la protecci6n a las propiedades agrícolas privadas, no s6lo . .,. 

para defender las que ya existen, sino también para formar nuevas. propiedades. 

privadas en vastas regiones no cultivadas". La agricultura iba a desempeñar 

un papel nu.evo, no ya como base del desarrollo rural, sino coino los "cimien--· 

tos de la grandeza industrial" •25/ 

Es interesante señalar que a partir de el triunfo de Avila Camacho lo'que.b'á-· 

sicamenté se pretend'ia era "la promoción de una industrial izacicSn acelerada .

en. unos· cuantos centros urbanos clave, financiada en gran parte· con capltal· -

·.-·''extranjero.... Algunos observadores de la época incluso han sugerido que_.Av{~ -

la Camacho y sus ·asesores establecieron especfficamente" un programa en Pro 
de .la industrial izaci6n para sustituir el programa agrícola (agrario) de. Cár::: 

denas. En to.do caso, la polftica agraria del gobierno mexicano en las dÍi.ca-

das de 1940 y 1950 ejerció una constante discriminaci6n. en contra pel sector_ 

de la reforma agraria con la excusa de que no era bastante productivo (una 

·25/ Cynthia Hewi tf 
cana 194.0-70~'-

de Alcántara.- "La modernización de la agricultura mexi
editorial siglo XXI p.p. 18-23. 
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falacia, pues los datos del censo de 1940 muestran que los ejidos en realidad 

eran más productivos que las grandes propiedades privadas), mientras fomenta

ba las granjas comerciales privadas mediante una masiva inversión pública en 

infraestructura, créditos y mecanización rurales. Entre 1941 y 1952, por --

ejemplo, el 18% de todo el presupuesto federal y el 90% del agrícola, se des

tinaron a grandes obras de irrigación que transformaron en entidades comerci!!_ 

les a algunos estados norteños (sobre todo Sonora, Baja California, Tamauli--

pas y Sinaloa). La mayor parte de esos nuevos distritos de riego fueron ve!!. 

didos como propiedades privadas, con frecuencia a familiares de destacados-pQ_ 

líticos y hombres de negocios, lo mismo que a.los empleados de las dependen-~ 

cías del_ gobierno federal. En esa forma, el equilibrio del poder econ6mico 

en los principales centros de la agricultura comercial, que habfa empezado .a 

inclinarse en favor del sector ejidal durante la época Cardenista, se despla-

ió definitivamente hacia el sector privado. Esto se puede ilustrar gráfica-

mente en el caso de Sonora, donde en 1940 los ejidos poseian el 40% de la ti~ 

rra laborable del estado. Diez años más tarde esa cifra había descendido :a 

sólo el 17% no porque se hubiera reducido el número de ejidatarios, .siíio por

que la ti.erra .laborable recién creada se hab'ia entregad~ a lo.s grande.s terrá·-· 

.. tenientes privados. 

En esa é.poca el crédito pübl ico, .. en especial el de Jargo pi°azo para ........ . 

de. capital. se canalizó hacia la agricultura .comercial privada en grandes.(can'." , 

· tidades. La pol ftica crediticia del Banco de Crédito Agr'icola del estado,· -

que originalmente se cre6 para proporcionar a 1os pequeños propietarios créd_i 

tos con interés reducido, se modific6 en la Administraci6n de Alemlin (1946.-

1952} para. permitir tratos con las un iones de crédi!to de ·los grandes terrate- . 

·nientes, a la vez que los fondos de que disponía la institución par~ créditos 

a largo plazo se elevaron bruscamente de un promedio anual de 2l millones .ele· .. - .. 

pesos en 1941 - 1945 a 271 mil,lones en 1946 - 1950. A través de ese 
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fluyeron anualmente millones de pesos hacia las poderosas organizaciones de -

interés del sector agrícola privado, los que con frecuencia se gastaron en m_g_ 

canizar el campo. La facilidad con que los grandes agricultores podían obt_g_ 

ner licencias para importar maquinaria y la sobreva1uaci6n relativa del peso 

hasta 1948, ·combinadas con la abundancia del crédito a largo plazo.y bajos i!!_ 

tereses y la anuencia del Banco de Crédito Agrícola a garantizar todos los 

créditos concedidos a sus clientes por las compañias privadas de tractores y 

equipo, hicieron de los años 40 y principios de los SO un período de mecani

zaci6n extremadamente acelerada: la tasa media anual de aumento de la maqui

naria agrícola entre 1940 y lgso fue de 12.5% y de 16.9% en el sector de las 

grandes tenencias privadas. 

Los ejidatarios tuvieron entonces perspectivas mucho menos favorables: -~n-

tre 1940.Y 1952 los ejidatarios del Banco Nacional de Cr~dito Ejidal, del -

que dependían casi por completo para obtener créditos tanto a largo como a -

corto plazo, de hecho permanecieron constantes, sin proporcionar ninguno de -

los recursos adicionales que se derramaron en el sector privado en esa misma 

Eran· especialmente di"fi'ciles de obtener los créditos destinados ·a .. m~ 

de capital. En la década de los cuarentas, el monto destina.do por- er 

pa~a ese prop6sito era en promedio de 45 millones de pesos anuales para 

mas_ de 400 000 el i entes" La mayor parte de los créditos a largo .;.·•·· 

se desembolsaron fueron destináélos por el. Banco a la· compra de. 

que se· reunió en centrales manejadas por la institución con un 

.<n10 de habilidad administrativa y con no poca corrupción, c:te donde era 

. periódicamente a empresas privadas o sociedades ej idal es de cr!!di to que care_.,. 

cían· de la preparación adecuada para usarla. 

Median-te estas· operar.iones muchos grupos eji dales resint_ieron grandes p.é'l'"di-.- · 

·das ·constantes, por lo que fueron incapaces de cumplir con los pagos en los -
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años siguientes, lo cual las descalificó para obtener otros créditos." ... 

Lo anterior esta relacionado con la incorporación al agro de paquetes tecnol.Q_ 

gi cos, En suma, puede considerarse que el proceso por medio del cual un red.!:!_ 

cido número de pequeños agricultores comerciales del sector ejidal se ha in-

corporado'a la revolución verde de máxico ha significado la Transferencia fo.r:. 

zada de recursos (tierra y capital) del ejido al sector privado y del tesoro 

público a los negociantes y burócratas individuales .•.. 

El ingreso personal generado por la modernización en la agricultura comercial 

privada de México, aun con la falta de una notable eficiencia en el manejo de 

la tierra, ha sido muy cuantioso y en los últimos años se ha concentrado en -

las manos de un número cada vez menor de grandes terratenientes. En los año·s 

40 y a principios de los 50, los granjeros privados de los distritos de riego 

-importantes se hicieron r~cos más allá de sus sueños mas exagerados, debido -

al al za del valor de las ti erras, que ocasionaron la inversión del gobierno 

en .infraestructura y la consiguiente especulación La revolución verde 

ha. implicado un flujo creciente de fondos de la agricultura al comercio, y.,--,_ 

los que han podido ·manipular las condiciones de este 

enormes-utilidades~ Así se ha establecido un nuevo linaje de 

banqueros-negociantes en la ci:ispide del poder de muchos de los 

'n_o_s-de_las zo_nas de la agricultura comercial, los cuales 

.:controlados rígfda~ente, tanto en lo político como _en lo 

- ,' ilad~ de ··familias. 26/ 

~'De acuerdo con la Lógica de util'dzar la producción agrícola con·e1 fin de Pr.Q.,_ 

po~cio_nar divisa_s para estimular la industrialización, los distritos de riego 

produjeron cada vez má'.s para el mercado de exportación .•••• la tendencia 

Cyunthia Hewit'f de Alcántara "La Revolución Verde como historia: Lá Expe 
_riencia Mexicana" publicada en "La Lucha de clases en el Campo", _selec.:.::
cilln de E-rnest· Feder,.,. E1 trtmestre Econ6mico. Editorial Fondo de Cultu..:. 
l'"a · Econ6mi ca. 1975_ p.p. 458-470 



- 51. -

cfa la industrialización a través de la sustitución de i~portaciones y 

la orientación hacia la exportación de los distritos de riego han sido 

compl e.mentados por una descapitalización más general del sector agrí'cQ. 

la como conjunto. Las políticas de industrialización, los incentivos 

a la inversión, la orientación del sistema bancario y los precios de -

los alimentos a1 menudeo, todo esto ha contribuido a una descapitaliz~ 

ción genral de la agricultura, estimada en alrededor de 2 500 millones 

de pesos en capital perdido de 1942-1962. Junto con el estancamiento 

de crédito ejidal (que nunca habia penetrado plenamente en el sector -

agrícola público) y la transformación de las relaciones de clase rural, 

la producción general de alimentos. se estancó durante los sesenta y -

los setenta, mientras que creció la producción para la exportación y -

para forraje del ganado. 

Las relaciones de clase cambiaron con el crecimiento de los distri-; 

· tos. de riego, en formas más profundas que la marginación del ejidata-

rio y el minifundista. Su transformación de propietarios .de: la .. tie.rra 

a trabajadór~s agrícolas, atados a la orientación hacia la e;xporta-:..:'-- · 
" . .· 

.ción •.. y su capitalización destruyó el fundamento del campesinado--. . . 
q·ue había: rei::ibido tan recientemente tierras en los prográriias de refor:. 

ma agraria.... El establecimiento de circuitos de mi!Jración estácional"'- · 
. , ' . ' 

=jornaleros que van del algodón_ al ji tomate en Coahuila, Sonora .y Si na-,-· 
. . . 
:,loa, contr'ibuyé> a la mala distribución del ing"reso y la presión a los 

seri(icios urbanos. Los ejidatarios privilegiados en los distr:itos de 

riego a menudo se encuentran tomando posiciones políticas contrarias -

a ·1a reforma, debido a las presiones sobre sus tierras por trabajadores 

agrfcolas sin tierras, que personifican su propia herenci.a de ejidata---

-~~~s·:: :27/ 
,;; 

· 27. s.te\/en E. Sariders.on. Ibid. p,p. 133-134. 
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SEGUNDO PERIODO DEL MODELO DE SUSTITUCJON 
DE IMPORTACIONES EN LA AGRICULTURA 

Este período que corresponde de los años sesenta a la fecha se 

podrfa caracterizar como el periódo donde se de una nueva divi-

s·iór:i, Internacional del Trabajo para el sector, la cual descan.sa 

~n la busqueda de altas tasas de ganancfas por parte del capital 

trasnacional~ lo que se ha venido logrando a través de inversio

nes en el sector, produciendose características específicas así 

como mecanismos paralelos; destacandose entre otros3 Una mayor 

penetraci.6n del capital extranjero, pli-incipalmente de los E.U.A.; 

a través de inversiones destinadas principalmente a la producH~~ 

ción de forrajes y alimentos de lujo; lo anterior ha representa~ 

do un desplazamiento de la Agricultura dé los E.U.A.¡ a.Méxic~; 

"es dec~r una relocal.izaci6n. También se presenta una mayo~ esp~~ 

agr'fcol a destinada a la exportacf6ii. 

caract·erísticá es·, la· sus ti tuci6n · 6 des'pl azami en to ·de· ciJl.t:f . ..:, 
;·,•· 

"--::-. 

basicos por la siembra de cultivos ll!ªS rent~bles; l.o anit~~ior,':':I 
·a· 'i>roduc.ié:ló var·i·os feri6iñenos· destacando lo que. se .ha den.ominado .. • 

~·risis de prcidÚéción dé alimentos básicos; tambH!n corresponde_a-' 
- . . ,, 

éste: per.íodo la integración de empresas multinaciona)es pafa .el:· . . . 

. s·ector.;- se presenta en este perTodo una desnacionalizaci6n de 

agricultura con.su principal característica la agricultura de 

quila; Es tambi~n en estos años cuando se ter~inan las posibi11 

'dades de incor.p·orar tierras adicionales a la produce.ion agrí.cola ..• c •. 

·Se ~uede. de¡tacar que lo anterior se ha basado fundaméntalmente 
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en la obtenci6n de inversiones muy rentables y por tanto mayores 

tasas de ganancias debido fundamentalmente a~ 

a).- Bajos salarios 

b).- Uso intensivo de mano de obra 

c). -

d).-

Bajo costo de insumos (principalmente la tierra) 

Uso de las mejores. tierras (correspondiendo.:principalmenti 

a los distritos de riego. 

e).- Realización de negocios sin riesgos 

Lo anterior se ha traducido en la existencia de "Ventajas compa

rativas"-, también existen otros factores que han contribuido a. la 

existencia de desigualdad social y polarización econ6mica en el 

campo y son: ~a falta de divisas, la falta de un m~rcado inter~ 

no, paralelo principalmente para "los productos-denominados de -

·lu.jo;!; asf como la participación del Estado Mexicano a través de 

·'las pol'ít_icas aplicadas al sector. 

Tratando de desarrollar los aspectos mencionados, :.S .. '!! encuentrá·'.-. 

que la m~yor intromisión del capital extranjero· se da 

extranjero, principalmente de E.U.A. ~ocontró 

s ·de· inversi6_n, no· en las acostrumbradas industrias 

los .climas tropi.cales y sÜbtropicales. ta-les como Ja' azuca 

1 a'" del a)godón o la d~l café, 
.. - . 

sino en·las 1ridust~i~s 

~ui su~inistran productos alimentici~s {cereal•s), forrai~s 

y especialmente alimentos.de lujo, tales como frutos y 
·, . ' - .: 

la silvicÜltur~ y ~en grado creciente) en la ganaderfá, es d~ 

éir, .en productos agrícolas, también todos producidas, .. vendidos 

.~O expor:t·ados e~ o por los E .. U.A. Estos.grandes movimientos de 

·capital riorteameric~no precedidos, acompaRados o seguidos po~ --
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transferencias masivas de tecnolog,a representan una relocaliza-

ci6n, una transferencia o un desplazamiento de la agrfcultura de 

los E. U . A. a México. Se pude decir que una parte de la agricui-

tura de E.U.A. y de las industrias relacionadas con la agricultu-

ra, está ahora localizada en suelo mexicano. Este es el result~ 

do de las oportunidades de inversión muy rentables e.n dichas acti

vidades agrícolas debido a los bajos·salarios, bajos costos de i~ 

portantes insumos, de construcción, de servicios y de otros artí.:: 

culos. Lo que es más, los sectores modernos de la agricultura -

mexicana dominados por los E.U.A. ocupan las mejores tierras de 

los distritos de riego, donde los rendimientos son altos y los --

costos de producción bajos. Todos estos elementos, unJdos con--

tribuyen a que los negocios sean atractivos y prácticamente sin ~ 

rie.sgos 00281 

La nueva divisi6n. del trabajo para la agri"cultura trajo taÍnbién .. - · 

· ___ aparejada la sustitución· de cultivos orientados al consumo inter..:. 

con'oi::ida como producción de alimentos básicos por la siembra:~: 

alimentoi p~ra ganado y de productos orientados a la exp~ri~-~ 

.'c.tti·n, produciendose ·significativos def.t"c:its de productos básicos 

endose ·que r·écurrir a la importaaii6n de tales productos y a . ...:. 

mayor dependencia del merc,do mundial; lo anterior esta rela

·(:ion.ado' con lo~ distritos derie_go que ··-representan amplias supeL'· 
' . . . 

'fic·ies .. dotadas con infraestructura que les permite el uso de lás 

m~s.avanzadas ~ecnologia~ correspond{endo _pri.ncipalmente a •stas 

zonas una mayor especialización de la producción de tales culti-~ 

vos; es así que en esta época aparecen asociaciones como la 

Erne·s·t Feder.- "El Imper.ialismo Fresa".- Editori"al Nueva> 
':ciolo·g-ra; 19.81; p,p, 19~20; · 

. .,,'. 
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U,N,P,H. (.Uni6n, Na.ciona1 de Productores de Hortalizas}.., ·coNAFRE 

(Comisi6n Nacional de la Fresa}, Sustitufda en 1974 por la 

CONAFRUT (Comisión Nacional de la Fru~a} quienes se preocupan es

pecialmente por el comportamiento del mercado mundial de frutas y 

hortalizas principalmente de el Jitomate, berenjena, pepino, pi-

miento o chi~e morron, calabaza, melón, sandta y fresa en lo' --~ 

años recientes la uva y la piña. 

La producción de los anteriores productos cons~ituyen la oferta -

de los:productos de lujo; siendo demandados princip~lmente p~r la 

población. de alt_os niveles de ingresos, la cual se loca-liza; prtn. 

ci·palmente en l~s E.U._A. y Canada; Así también es importante-obse~

v.ar que los .productos que se han mostrado con ma.yor dinámismo. en 

los ·a1timos años, ~~n sido las carnes de ave y 

la producción di huevo. "Este ~recimiento ha descansado funda-~ 

mentalm~nt~. en el desarrollo de ~n rápido crecimiento 

._.de las clases medias y su ingreso y ha resultado· tanto. 

pans'·i.ón. de·.•culti_vos forrajeros, cereales y oleaginosa·s, 

al imen~os balancead~s·-~2./ lo anteri"ar t·am_b"Í 

.. r.el acionado ·con la di stri buci.ón de semil 1 as de 

Es asf qu·e e.orno 

o.del CIDE. En el.comportamiento de superficies Agrí~ólas~. 

la producción de alimentos básicos (con gran·' repre-

en la denominada crisis de la agricultura) se 

vi~la inf1u~ncia de cultivos con más dinámi~mo como son el . -.·· - -

.. Y· oleaginosas. 11 La fuerte disminución en,. superficie cosechada. en . 

s. Osor·io y G. Sitj·ar en su arti'culo "Una aproximación al:· 
fo~ue de sistemas eri la ganader'a".Economla Mexicaria Serie 

·mátita l·~· Sector Agropecuario CIDE Méx~do 1983. p~g. 31. 
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Jalisco es sobre todo debido a baja~ en la superficie co~echada -

de ma'íz y frijol •••. , e1 aumento de la superficie de sorgo que -

mostro este estado esta lejos de compensar las mencionadas dismi

nuciones; el segundo estado en importancia ;en cuanto a la dismin.!!_ 

ci6n de superficie cosechada en Veracroz, y también en esta opor

tunidad es especialmente debido a las pérdidas en superficie de -

maíz y frijol .... la disminuci6n en Sonora es debido fundamental

mente a bajas en la superficies de algod6n y maíz. que no fueron 

compensadas por el aumento que se di6 en este estado en oleagino

sas (sobre todo en cártamo ..... en el estado de Michoacán·. las di:!!_ 

minuciones más significativas en el período parecen haber sido en 

frijol y maíz y un descenso menor en algodón ... el aumento en la 

superficie de sorgo. posterior al trtneo 1965 - 1967 no fué suf.!_ 

ciente para compensar las mencionadas disminuciones •.. _ Coa hui la 

__ muestra una disminuci6n de la super·ficie cosechada para el conjun: 
. . 

.~o d~ los 13 producto~ de. la muestra. Este es con~ecuenci~ 

disminuci6n de la superficie de trido y de algod6n •... en 

~-frijol ~e .aprecia~ aumentos de_la s~~erficie co~echada'.~·' co~

.·:r.r_esponde menc.ionar que existió un p'equeño aumento en _la supef'.fi--' 
';.-,. . .. - ... 

c_ie·destinada al sorgo en el perfodo. lo anterior muestra Tos~-

pr:incipales. rasgos de la e_volución de la superficie cosé_chada de 

Tos·.·ga:stos ..• ;. dentro de los de mayor contri buci6n a .1a crisi:·s~-"
en conjunto representan una di·sminución de case·~ 

l.l~millones de hectáreas para los 13 productos de la muest~a: 

lisco, Veracruz. Sonora, Michoac~n. Coahuila y Baja California 

Norte): .•• algunos estados presentan aumentos en su superficie c~ 

mo. son_~hihuahua que disminuye su superficie en algod~n y frijbl, 

el mafz ep cambio aumento su superficie cosechada en el per~o~ 
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do, ••• Puebla, Oaxaca, Tabasco muestran sus mayores aumentos en -

superficies de maíz .•• Por Oltimo el estado de mayor aumento -

en la superficie cosechada en el perfodo, fue Sinaloa, que pudo -

mostrar incrementos significativas en cártamo, sorgo v frijol .•.. 

En general se observan pérdidas en las superficies de las áreas -

que ocupaban .los cultivos en 1965 y 1967 para frijol, maíz, algo

d6n y aumentos básicamente en cá.rtamo': 3 º/ 

Es necesario también señalar que la Internacionalizaci6n es el 

res~ltado de varios factores además de los mencionados "la int~ 

gración de empresas multinacionales a través de la frontera, la -

especialización de la producción, consumo e intercambio dentro de 

la economía mexicano-estadounidense, cambios en las ventajas com~ 

·_parativas dentro del sistema agr'icola de Estados Unidos, y·la·im'

portancia creciente de la agrícultura por contrato como un medio 

-para controlar la producción agrícola, sin riesgo para el agent_e 

contrat¡;_nte~ll/ 

ás.í que· .1:-s principales regiones productoras de culti~Ós ~a;a_"-
exp_ortaci6n _se encuentran en Sonora, Sinaloa, el Bajio lo que no. 

_ necesar-iamente identifica que los productores sean considera.d~s -' 

·_común denominador de productores nacion·a1 es toda· v~z ··que--·-
.. y,.:,'~ ~'lo. 
"Por medio de.la maquila con los intermediarios lociles, 

con.los ~istribuidores de Estado,.Unidos y las empresas ~ul~i¿~;..i 
cioniles procesadoras de alimentos, los agricultores del Bajio Y 

Le6n Bendesky, Gonzalo Rodríguez.- "Perfil Redional y estruc 
tural de la agricultura mexicana {1960-78) Econom.ía Mexican~ 
CIDE 1981 p.p. 149 - 154, 
.stev.en'<E. ~Sanderson. !bid. pp. 139. 
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Sinaloa junto con los que contribu~en de manera secundarta - des~ 

vían recursos y tierras importantes para la producct6n de granos 

básicos. 

El gobierno mexicano participa en la producción para la exporta-

ci6n mediante facilidades de crédito .•. obras públ teas de riego, 

asf como con formas mas sutiles de apoyo influy~ndo el desenten-

derse de los asuntos respecto a l~ concentraci6n de la tierra más 

allá de los límites legales, de las peticiones legitimas de refot 

ma agraria y las quejas de salario mínimo de jornaleros·~li/ 

Lo anterior esta relacionado con la inversi6n de cap~tal que se -

real.iza enferma de inversi6n directa de capital fijo (participa-
. -

ción en las acciones de grandes empresas, o como caoital circúla.!!. 

~te; es importante destacar el papel que juega este capital circu

lan_te que se destina .Principalmente para financiar a los product_Q_ 

res de.nuestro país ~!hto de frutas como de hortaliias 

del capital de E.U .A. que 11 ega cada año como. capitál .. 

sirv.e- para mantener la marcha de l.~ producci6n .. d~··:'.·.f;f~:,;·:.':--_
.Ci.Jna gran_ proporción de los productores mex·icanos está con,tr_!:\:·• ,, 

por las congelad_oras para producir y enviar a ellas su:cóse;:.'- ,., 

a cambio de que é~tas anticipen créditos para·la produ¿tjfih~-

''A1g.uno·s de los créditos. proceden de los bancos mexicanos, pero.:e~·.,;: .. ·:• 

tári formalmente garantizados por las congeladoras) ••.• _ El otro_,;." 

h~-cho 'es _que_ el capital circulante viene directamente desde, o a 

través de los brok.ers .. , .No hace mucho en el Otoño de 1!974, ··La 

Regional de Productores de Frutas y Vegetaaes se quejó 

Steven ·E: Sanderson. Ibid. pp. 139 
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de que" unas 15 compafifas distribuidoras manejen gr~n parte de -

la producci6n de tomate, fresa, me16n y otras hortalizas" y 11a

m6 a las instituciones mexicanas de crédtto a tomar medidas m~s 

~fgorosas "para frenar la dependencia econ6mica que ejercen los 

_créditos de No~teamérica" (Boletfn de la U.N.P.H., sept-oct. 

1974)" 2:2./ el concepto de brokers indentifi'ca a las empresas i,!!:' 

termediarias que pueden y de hecho participan como intermediarias 

en alguna o varias etapas del proceso de producci6n y comercia11 

zaci6n de productos agrfcolas. 

Lo ya sefialado permite puntualizar que en el iegundo perfodo del 

modelo de sustituci6n de importaciones, en la agricultüra se ob

sérva un proceso de desnacionalizaci6n de la producc~6n a9rfco1a 

"Esta desnacionalizaci6n resulta de los mecanismos_ de la agricul 

tura de maquila, el control del procesamiento de ~limentos y de 

Ja"_ industria de alimentos para animal_es por 

les y cde la realizaci6n de muchos productos 

del pats sin el mercado paralelo a nivel doméstico. L~ 

de maqu1la socava las prioridades nacionales en lo 

a la _¡>rod_uéci6n -fnterna d!" al tmentos, ya sea a ·través 

ntsmo precios de los productos a~rfcolas o • través de 

de largo plazo ... como en-

factor es que el incremento d~ 

catisa b~stcamente en la~ denominadas "ventajas comparativas" 

._ve;z: __ ci,1.1e e_stos __ c.u_l_tiv_os requieren de un uso intensivo d'e mano 

33¡;· Ernest_ Feder.~ Ibid. pp. 29-31. 
-ª.1_/ •. Steven E._: Sanderson. Ib_id. pp. 143. 
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obra lo que se traduce en que es precisamente en nuestro pafs (en 

relaci6n con los E.U.A.) donde este factor tiene menor costo. 

"En efecto. Estados Unidos, con sus ventajas en la producción de 

granos básicos y su deseo de importar hortalizas y frutas más ba

ratas de México, ..... sectores de producci6n y procesami~nto a~r~ 

colas que combinan métodos intensivos de energéticos con relacio

nes de producción intensiva en mano de obra encuentran a México -

más atractivo que a Estados Unidos. Al mismo tiempo •..• esos mi~ 

mos sectores tienden a hacer a México más dependiente de las ex--

portaciones estadounidenses de granos básicos. En un sentido no. 

literal, México está exportando mano de obra y petr6leo a travJs. 

del sector agrícola, así como a través de 1 os mejores conocidos -

mecanismos de inmigración y de exportaci6n de petról~o crudo~~S/ 

Pór lo t~nto el marco general que se observa es el de una tenden

.cia a continuar sosteniendo la orientación hacia una mayor prodÜ~ 

ci6n destinada a la exportación tada vez que para el estado la 

~timplejidad de la intromisi6n del capital de origen externo en el 

pa~e~e ser ~ue le impide ver la descapitaliz~ci6n ·por un -

1 a existencia de una tendencia a 1 incremento de·· una: mayo.r 

Clep.endenci a ;fl i menta ria. Es asi' que en el desarrollo del capita,.: 

este trata de solucionar s_us contradicciones.(t,-en.-, 

de su tasa de ganancias) a través de la _;. 

·· -.. inversión de capital en sectores como el agrícola que· le· permiten 

incre~entar sus ganancias a partir de la obtención de productos -

a menor costo relativo que en sus lugares de origen. 

<~¡ Steveri· E:; .Sariderson:. !bid. pp. 145. 

.~': ,<: 
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As~ también se puede señalar que lo que se denomina como crfsis -

en· la agri~ultura o crisis del modelo de sustitución de importa-

cienes es pr.oducto del embate del capitalismo; lo que diffcilmen

~e permitinfa apuntar qu~ el sector no contribuye al sostenimien

to .d.el modelo más bien lo que parece que sucede es que no son los 

"productores" quienes lo sostienen sino que son los Jornaleros o 

asalariados a~rfcolas quienes contin6an sosteniendo dicho. modelo~ 

y que el sosten de esta nueva internacionalización descansa sobre· 

Ja. continúa des~_omposici6n del campesinado (abandono de tierra Pi!. 

ra constituirse en asalariados agrfcolas) contribuyendo al logro 

de ma~o~es co~centraciones de tierra y por tanto existencia de -

camp9s propicios para la consecuci6n de producciones cuyo 

es la ·exportación o la producci6n de insum"os destinados a 

derfa con gran relación de empresas"tra~snacionales ya sea e~pre~· 

sas pr~veedoras de semi~las, procesadoras de· subproductos anima~~ 

les 6 de exportación: 

otro lado en un país como el .nuestro 

el esta'do: te.nde~a a seguir sosteniendo este tipo 

modificar tal comportamiento 1~ existgncia 

l~s que hoy son asalariados 

salario tienda a ser igual al de 

e···1os E·.u.A. p~ro para esto se requeriría de otra s.ituaéi(ln:• 

Lo anterior esta rel acion.~dO· co~ 
se ha_Aenominado la relocalizaci6n de la agricultura en-~ 

como el nues.tro; donde aparecen de forma velada con mayor 

t'r.e.cuenci a· 1 os borkers-capi tal·i stas norteamericanos; domina'n'do''o 

··.''controlando" .1 os sectores _agr'icol as rrilis modernos y·· dinámicos 

pe11etraci6n del capital y tecnología extran_j.eros· L .... ) en .la 
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agricultura mexicana, ha despojado a México, cada vez más, de su 

c~pacidad de decidir d6nde, cuándo, cómo y cuánto producir y co-

mercial izar; cuánta tierra y agua usar y cómo usarlas; cuánta ma-

no de obra emplear y bajo qué términos. Estas decisiones las to-

man los inversionistas y comerciantes Norteamericanos, con el ap~ 

yo y la aparente cooperact6n de los mexicanos .... lo que hace re

levante el caso de la fresa mextcana, es el grado en que las acti 

vidades productivas de una agricultura subdesarrollada como la de 

~éxico, deben subordinarse a los intereses, más o menos exclusi--

vos, de los capitlaistas de una rica nación industrial como los -

E.U.A. o coordinarse con ellos, o mejor dicho, con los intereses 

de. ganancia y de poder de los grandes representantes de dicha na

ción: es decir, las empresas multinacionales cuyas actividades fi 

riancieras. comerciales y poltticas se expanden de las naciones in 

dustrializadas hacia todos los rincones del mundo subdesarroliado, 

que todo ésto compromete a México a una obligada --

~/ 

es la pauta o antecedentes para poder tra~ 

de, desarrollar la Tesis "El Comercio Exterior Agrícola y su ;... 

rtanc1a c~so especffico El Tomate 1960-65 y 1970-85". A fin 

cibs·ervar si el Comercio Exterior Agr'fcol a l agra 'ilpoyal".- -

d~se~volvimiento de la agri~ultura en nuestro país o si 

s.6lo sirve-.p.ara evidenciar la Dependencia en cuanto al uso ·de 

nuestros recursos en aras de una agricultura más dinámica que co~ 

~rib~ye c~n incrementos de ganancias de los que invierten en éste 

sector; _ésto _también permitiría entender la participación de el ~ 

Ernest Feder. "El iri.perialismo Fresa". Editorial Nueva Soci·~ 
·1og1'a. 1981. p.p. 186-189. 
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estado en cuanto a la elaboraci6n d~ planes y programas. Ya que -

el estado a través de las políticas aplicadas al subsector ha in-

fluido en la situaci6n que prevalece en el campo. 

Situación que ~e podrfa sintetizar en que a partir de los aHos cu~ 

rentas se empieza a delinear la existencia de dos zonas principa-

les de producción; considerando las técnicas empleadas: una con 

riego y tecnificact6n y otra zona de temporal, donde predomi~an 

por lo general prlcticas agrícolas tradicionales relacionadas con 

lo que se denomina la economta campesina. 

Du~ante las si~uientes décadas las funciones del sector fueron e~ 

biertas satisfactoriamente; dando por resultado un importante cr~ 

c~miento industrial, sin embargo, ello repercuti6 de ~~nera.defi

nitiva en el estancamiento que se generó en el campo de .nuestro ~ 

del aHn de 1965, se empiezan a reflejar las primeras .~a

de la ~risis agr,cola, ~ismas que se expresan de: 

evidente en 1972, cuando las exportaciones dej~n 

~.re ce.r • .Y. 1 a s. i mportac i on_es aumentan se ns i bl emente, ·no obsta~ te 

1>.er permanecido positivo el sl ado comercial. agropecuario. 

las manifestaciones de la crisis en el campo se 

crecientes importaciones de granos, la agu~izaci6n~de~ 

.. _desempleo rural, el aumento no significattvo de ·los p_recios de '-

los Productos agropecúarios, lá amp1iaci6.n de los conflictos .. pol.i 

t-icos .en· el· medio rural (se verá más ampliamente el aspecto .de --

la crisis en el Capitulo 11). Ahora bien, las crisis •no ha afee;. 
. . 

~tado por igual Y. de manera homogénea a todos los pr6ductores~ dé 
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la misma manera que el crecimiento no benefici6 equitativamente a 

los sectores que la componen. Así, el subsector miis afectado es 

el de la agricultura de temporal; cuya producción principal se b~ 

sa en los culttvos de mafz y frijol. De 1g76-1982, la adminis-~ 

traci6n trat6 de replantear la polftica imperante con el fin de -

encontrar diferentes alternativas para superar la crisis existen

te, en tales condiciones, plan"beo d.ar prioridad al sector agrope

cuario a través de la asignación de recursos o la exención de im~ 

pu~stos de semillas mejoradas, fertilizantes o de implementos 

agrícolas. En este contexto surgió lo que se denominó "Alianza 

para la Producción", .concebida como estrategia de Desarrollo Na-

cional, que el Estado aplic6 para tratar de disminuir o erradicar 

la crisis en nuestro país (1976-1982). 

Alianza para la Producción, concebida como estrategfa de Desa

rrol.lo Nacional, propuso en el medio rural la conjunci6n de 

:z.os>gubernarnentales y particulares, donde se des.tacó .la particip~ 

los pro~u¿tores ejidales, comunales y de la pequefia pro--

de i·a denominada· alianza par.a la. producci6n, .se· 

el objetivo fle lograr la justicia social en 

:c'ampo;:a.t_ravés de.una ·política de redistribuci6n equitativa de.

•'lo's ingresos, de los beneficios de la tiknica, del crl!dito, etc .•. 
. ·· .. /.- "·,-

'y.·mediante una política participativa que propiciara la incorpor~· 

'ci6n de los productores y trabajadores rurales al proceso de des~ 

rrollo con la coordinaci6n de las dependencias pQblicas y entida-

En este contexto es donde se ubican los deno~ 
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minados "Programas de Siembra-Exportaci6n" ll/ que tratar!!! de an.!!_ 

liza~ en este trabajo y que corresponden al Capitulo VII, Subtema 

4 "Parttcipacf6n del Estado en la Agricultura". 



I.- IMPOR~ DE IA AGRICULTURA 

El papel deserrpefiado par 1.a agr:icul:tura en e.l desan:ollo de la se_ 
ciedad es de gran releva=ia, ya que "Mientras que l.os al.:i:rre:ntos no se 

aseguren en cantidad suficiente, l.os h:>nbres no pueden dedicarse de ~ 

nera consecuente a otras actividades econ6rtd.ca.s que = sean l.as de ~ 

ducc:i6n de ví.Vo....:r:es .•• El. =n.ienzo de 1.a agricul.tura y de la =ianza de 

animales &::mésti=s da paso, por otra parte, a 1.a primera gran divisi.6n 

social. del. trabajo: al. l.ado de l.os puebl.os dedicados al. cul.tivo de la 

tierra, aparecen l.os puebl.os dedicaaos a1 pastoreo. 

El. p:i:ogreso decisivo que ·resul.ta de l.a pÍ:-áctica de l.a agr:icul.tura 

debe sm duda atribuirse a l.as mujeres. En sus pr:i.ncipios 1.a agricul.

tura e:ra to:rpe e :irregul.ar ¡ el horrbre :ignoraba el. medi.o de conservar -

l.a fertilidad del. suel.o, el. descubrimíento de l.a irrigaci6n y l.os ef~ 

tx>s del. barbecho cambian radica.l.nente la técnica agrS.cola. 

Ias consecuencias de esta revo1uci6n · agrl:col.a fuerqn .i.J?cal.cul.a- _, 

bl.es. Ia crianza de axUroal.es don°ésl::i.cos y l.os pr:Ureros pasos de 1.a agr:!:_ 

.. cul.tura habrí.an penni:tido. al. OOmbre el. =ntrol. sobre sus medios de ~ 

sístencia. La apl.icaci6n sistenática del. barbecho y sobre todo, de la;
irrigaci.6n, l.igada al. empl.eo de anitna.l.es de til::o, pe:rrniti6 a ·la hUina.ni.-' 

dad asegurar pexmanentemente un :importante 

díEmao solamente desµ propio trabajo. 

· Ia existencía de este excedente permanente. de.v.tveres permitió. 

las ~cas artesanal.es hac,;se aut6Ílonas, es¡;íecial.i~e y perf~;:; .·· 
- . ' . . -

narse. :ra ·. soc.iedad pedí.a al.:imentar a miles de· hanbres que. participaban 

ya díre...~te en la producci6n de VS.veres 1.a ciudad poeu:a· separarse 

del. campo, había nacido l.a civ:il.izaci6n. 

Ios . antiguos griegos del. tiempo de Horrero con$ideran . ya la civil..!_. 
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zaci6n corro el p:i:oducto de 1.a agricul.tura". y 

"La primera revoluci6n que transform5 1.a econonúa. humana di6 al 

hombre el CX>ntrol sobre su pi:opio abastecimiento de alimentos. El hom

bre correnz6 a sercbrar, cul.tivar Y. a mejorar i:or selecci6n algunas hier

bas, raices y arbustos comestibles". y 

"El historiador Heichelheim no teIIE declarar a justo título que la 

agricultura ha sido la base de todas 1.as civilizaciones hasta el capi~ 

lisno noderno. 

La revoluci6n agrícola coincide en general.CX>n el fin de la época 

de 1.a piedra pulimentada. Liberados de la escl.avi tud degradante del 

hombre •.• descubri.rán los metales y más tarde su ernpleo rraravillosamen
te íd6neo para la fabricación de instrunentos de trabajo ••• I.Ds efectos 

de 1.a revoluci6n metalOrgica son .inportantes en primer lugar ex>n ·re~ 

to a la p:i:opia agricultura, que ex>ntinua siendo la actividad econ6rniea 

furXlamental de la sociedad, ya que con el enpleo de instrummtos de ~ 

bajo metálicos, sobre tod:> del arado de reja de hier=, se :impone 1.a 

utilizaci6n de energía anüral _en 1.a tracci6n y la productividad del ~ 

·bajo agrícola da un nuevo salto hacia adelante. 

Esta agricultura capaz ~ de cxmservar y aumentar 1.a fertilidad . 

del suelo crea un excedente pe=anente de '11'.Veres, un :importante 9obr&
p:c0at:k:to social. Tal. sobrepl:oducto no constituye solamente la base de 

la,divÍ.si6n social del trabajo, de la separación del artesano y 1.a.agr.:!:_' 

Cultura, de 1.a ciudad y el campo. Es tanbién la base de la di.Visión de. 

la sociedad de clases. 

y· . El:nest Mandel. "Trabajo producto necesario, =breproducto" en ~ 
tado de econom:!'.a rrarxista, '1brrO :r Fd. ERA, Méx. 1972. 

y 
Pá:g. # 24 - 26 

• V. G:>rdon Childe. "La RevOluci6n neolítica, en los órigenes de la 
civilizaci6n", Breviario F.C.E. 1974, Pág. # 85. 
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Desde e1 clia en que se =nsti.tuye un a,mpl.io sob:reproducto ~ 

te, a una parte de l.a saciedad se l.e presenta l.a p:>sibilidad de abando

nar el. trabajo productivo, de disfrutar de ocios a expensas. de· ia otra 

parte de l.a sociedad. y 

El. avance de l.a sociedad pennit:ir.á l.a existencia de sobreproducto 

social., que tiene sus bases en l.a existencia de un sobrepJ:Oducto pez:ma.,-. 

nen.te de nedios de subsistencia, cuando l.a p.roducci6n de bienes :reviste 

el. carácter generalizado de producci6n de rnercanc:fas, se estara tratan
éb de l.a existencia de un pl.usp:r:oducto, de un excedente de p.roducci6n 

en t&minos nonetarios, del. resorte fundanental. de la sociedad capita-

1.ista. De l.a producci6n de pl.usvaJ.:la y de su tínica fuente, al. trabaj.o 

asBl.a:riaao. 

En rel.aci6n oon l.a funci6n de l.a agricul.tura de proveer al.:!mmtos, 

en un trabajo para l.a F..AO., se. señal.a que l.a eficiencia agrrcol.a es .J.a 

el.ave de l.a sociedad de oonsurro. "Si l.a producción de al.inentos es ba
.ja en una oomunidad, cono sucede en l.as sociedad en una etapa primitiva .·· 

de.· aesarrol.l.o econ6mioo' prcícticamente todo e1 mundo tiene que. dedicar-
. . 

se· a l.a. prodUcci6n dé a.l.in""1tos. S61.o oonfonne aumenta la eficiencia 

ae la prodtX,ci6n de al.:ímentos, en un ntlrnero cada vez mayor de trabaj~ 
res·p:>drcí 0 dediéarse, sin detrimentx:> de la producc:i6n á.l.irnentaria, a 
otras ocupaciones y s61.o entonces será posibl.e al.canzar nivel.es mis al.-
. · . de · bieriestar eoon6mioo y social.. y . . 

Ernest Mandel.. ibid. Pág. # .36-38 
E.M~ Ojal.a. F..AO. "La inp::>rtancia de l.a agricul.tura.para l.a hunani.
dad" publicado en.Ec:onotecnia Agrj'.ool.a D.G.E.A., S.A.R •. H.·'marzo 
19.77. Pág. # 13. 



I.1.- IMPORTANCIA DE LA A~RICULTURA EN LA 
ECONOMIA DE ~UESTRO PAIS 

Se puede observar la importancia de la agricultura en relación a 

su participación en el P.I.B., participación que de el año de 

1950 a 1965 llegó a ser de 9.38%; de 1970 a 1980 continuo su te~ 

dencia decreciente, en 1970 participa con 7.0% y en 1980 sól~ 16 

hace con 5.1% (se considera este punto en el cap. II). 

La importancia de la agricultura, también se puede observar por 

el desempe·ño que ha tenido en cuanto a sus funciones tradiciona-

les; funciones en donde se observan de forma casi general .dos 

etapas que corresponde a la primera de 1950 a 1965 y la 

de 1965 a 1982. En el primer período se observa cierto 

subsector lo que contribuyó al crecimiento de 

mostrando Crecimientos superiores a los de la población. 

Eri la segund~ ~tapa, que corres~onde a la segunda-mitad de 

años· _sesent_as, se presenta cierto estancami.ento de. la producci}'n 

que se ve reflejado en la tendencia decr:ecienté dél 

anual de su producción dentro de los aspe.ctos que se· 

en esta etapa se podrfan señalar los siguie~tes~-

Dis~inución de ~a producción de alimentos b~sicos 
··-,· .:', 

-,por desplazamientos de st.iperfi.cies de productos que proporc-1:~.--·~-

productor· mayores rendimientos. (nó nécesari amen.te ffsi -:· 

sino económicos). 

Aumento de superficies destinadas a la producción de 

para .l_a ganaderfa. 

E!!ita'_ncamiento de las superficies agrícolas 
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Tendencias decrecientes de superficies de temporal 

Constante participaci6n de determinada producci6n agrfcola 

en el mercado mundial. 

Se incrementa la presencia de las empresas transnacionales 

en la agricultura. 

Lo anterior sirve de marco para el análisis de cada una de las.~ 

funciones que tradicionalmente se le han asignado al subsector, 

y que son las siguientes: 

a] ·Cubrir las necesidades de aliment~s para una 

poblaci6n en constante crecimiento. 

b] Producci6n de materiasprimas requeridas por 

la industria. 

c] La agricultura como importante settor de nuestro 

debe hacer. una aportaci 6n de ca pi tal '.para logra_r 

crecimiento de la industria. 

g] Gener~r divisas a partir de las exportaciones 

duetos de~ sector para ra compra de bienes de 

e insumos requ-eridos para 

~,_. :. 



I.l.a.- CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS PARA 

UNA POBLACION EN CONSTANTE CRECIMIENTO 

Hace algunos años se observaba que el sector habfa logrado cum -

plir con su cometido; sin embargo, observando el comportamient~ 

de su producci6n relacionada con cada una de sus funciohes, en-, 

centramos que del año de 1950 a 1960, su producci6n mostr6 un i~ 

cremento anual promedio para el perfodo señalado de 4.96%; ya -

que pas6 de un va1or de 9,803 mi11~nes de pesos a 15,621 millo--

nes de pesos respectivamente; es decir, tuvo un crecimiento 

rior al de la pob1aci6n que fue de 3.4%. 

De '·1961 a 1965, se observa un crecimiento anual promedio de la 

producci6n agrfcola de 5.4%; ya que su valor pasa de 16,230 

11ones,de pesos a 19,921 millones de pesos; crecimiento su~erto~ 

al de l~ poblac16n. 

La producci6n ag~fco1a de 1965 a 1975, ha d~c~ecido en re1aci6n 

.años anteriores; ya que se registra una variaci6n p~ri~~did 

·menor al 2% para e1 perfodo y negativa en 1 os. al'ios de 1.g67i. 

''{969 y 1972; mientras que el crecimiento .de la 'poblac'i6n ha· 

riada ~ntre 3;4% y 3.3% • 

. el· perfodo de 1976 a 1980, se observa una 1 i gera recupera.,. 

de la" producci6n agrfcola·, observándose un crecimiento - ,;.. 

anti~l promedio de 4.3%, a pesar de que fue negativa en ios al'ios 

de 1976 y 1979; sin embargo, el crecimiento de la prÓducci6n fu~ 
. . ' 

superior al de 1a pobla.c'i6n que vari6 de 3.2% a 2.7% en el perfB_·· 

··.~ ,' 
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:to anterior muestra que a part:l.r del año de 1966 ·el. sector cada vez cump1e 

manos con una de sus funciones, Ja de cubrir necesidades de a1:irnentos :ea.;a 
una población de cx::instante creci:mi.ento, situación c;iue frena la acumuJ..aci6n 

de· capital. en este sector y ;;:or tanto en toda 1a eo:moml'.a, a1 destinarse -

recursos a la importa.ci6n de px:odu.ctos de == básico principalnente en 

gran::>s. (Ver "Importaciones Agr:í:oo1as .- Principa1es pl'.Oductos 1959 -1985" -

en Cap. V). 

Io anterior permite obsei:var que en 1a pri.rrera etapa se da un =ecimiento 

sostenido, l.a oferta de bienes de consumo de origen agr:í.co1a resp:>nden ~ 

to en e1 vo1urnen de pl'.Oducci!Sn c:om:i de o:imposici6n a 1os requerimientos de 

un proceso de industrialización v:r.a sustitución de :úrp:>rtaciones (Ver an~ 

cedentes del. proceso de industrializaci6n en ~co) • 

Sin embaxgo en esta primera etapa contribuye. a ta1 1ogro 1a producción Ca:!!. 
pesina fuertemente rclacionada. con 1as superficies de tanporal.. 

¡ . 
En 1a segunda etapa caracterizada por una desaceleración de la producción 

y de 1as superficies cosechadas se observa que l.os productos que nás han -

sido afectados son 1os de == básico, destacándose la producci6n de 

frijo1 y :maí.z. 

'.'El. frijol.: ha sido uno de los cuJ.tivos que ha tenido una pérdida nás fuer-: 

·· te ·de superficie en e1 per:í.odo de anál.isis, en términos x:el.ativos. Esta -"" 

¡:érdida se debe principalmente a 1a fuerte ca:l:da en 1a superficie de ·~· 

ral.~ 

I.a: Superficie de riego en carrbio ha aunentado, sobre toCb oon poster:i.ori

&ld. á. Í973, y esto ha hécho que 1a participación de 1a su:perf:i.cie de· rie-' 

go en e1 tota.1 se haya incrementado hacia 1978-1980 hasta 11~ a 15%~ La 

p:Í:eporiderancia de1 tempora1 sigue s:i.endo, con todo, muy ·notoria. 

oE1 ma!z; es e1 cu.1tivo que presenta mayor pérdida de área en -

t~rminos abso1utos en e1 per:í:odo de aná1isis. Su evol:uci.6n es 

muy semejante a 1a de1 frijo1, aunque no con tan marcados ras-
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gos. Hay una estabilidad muy grande en la participación relat~ 

va del temporal y riego desde el inicio del periodo de análisis 

hasta el trienio de 1971-1973 y un aumento notorio en la parti

cipación del riego en la superficie total a partir de 1974. 

Con todo al igual que el frijol, la preponderancia de1 temporal 

se mantenfa muy fuerte en 1978-80. La superficie cosechada de 

temporal (tadavfa 86%de la total en 1978-80) ... , en 1as zonas -

de agricultura campesina, en la superficie tota1 cosechada ha 

prevalecido un patrón de cultivos con fuerte predominio de mafz 

y frijol y que ha mostrado una estabilidad mayor a los de 1os -

otros tipos de agricultura ..• Las zonas de agricultura transi

c.iona1 y empresarial; a nivel de la superficie cosechada total, 

las. zonas transiciona1es han mostr~do disminuciones mayores que 

)os otros tipo~ de agricuttura en. frijol y mafz ••. , correspon

d~ destacar que es muy probable que en las zonas de agricultura 

empresarial y transicional, sea en las q~e se ha~a •anifesta~o· 

~ás fuertemente el crecimiento de cultivos que se han mo~trado: 

particularmente dinámicos desde mediados de 'los sesenta en . 

.. 1ante, como el sorgo y la soya.·§../ 

Lo que generalmente se· ha denominado como crisis de1 subsector· 

agrfcol a ·se ha manifestado pri nci pa 1mente por una ºfu'e.rte cafda .. 

en el- crecí mi en to de .1 a producción agrfco1 a. dada 1 a importaii~

ci a ~e algunos de tales productos en el tota1 de la producci6n~ 

i~cluye alimento~ básicos en 1a dieta int•rna comó ~afz, frijol~ 

!§_/ • Gonzalo Rodrfguez G. "Campesinos. Product.ores Transicióna-· 
les··-y Empresarios en la Crisis Agrfcola". Economfa .. ·Mexicana 
Serie Temática 1, Sector Agropecuario, CIDE, México, 1983. 
Págs. # 122-23, 134-35. 
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arroz y en cierta medida azúcar Y: productos con diferentes desti

no; como naranja (de consumo básicamente interno). ~/ 

El hecho de que en la segunda etapa (1965-1980} la producción de 

alimentos básicos se ve estancada sobre todo para el mafz ya que 

las superficies destinadas a este producto de 1g74 a 1980 (ver -

cuadro alimentos básicos. Superficie, producción, precios), mues 

tran tendencia decrecientes, lo mismo sucede para el caso de el 

frijol y el arroz, la disminución de las superficies destinadas ~ 

a estos productos son desplazadas por cultivos de mayor rentabil1 

dad, destinados a la producción de insumos para la alimentación -

de ganado (ver producción de ~ranos y oleaginosas como insumos 

dustriales). 

Lo sefialado "ha implicado cambios en la estructura 

ción del sector. A favor de la ganaderfa y de los 

le sirven de. insumos, provocando una 

eta de otros cultivos. 

Esta reestructuració~ parece asociada a un camb~o en la 

:ra .'del .. consumo interno. proceso en el 

otros factores, la urban~zación y el crecimienio en ~1 {n~ 

percáptta urbano • Las producciones de alto crectmtent~.~o~ 

. pr.oducci~nes, o insumos de producciones. de alimentos prot~fcÓ's--· 
no 'básicos 'Len. e··1 sentido de ser reducidos y de, por ell.o, no 

brir las nece~idades básicas de protefnas de una die~a}, para 

sumo interno •••• , a principios de la década 1960-70 los cambios 

.en la estructura de la producción agropecuaria se debi.eron princ_t.::. /··· 1 - ~->-

palmente· a .los diferentes crecimientos entre las distintas pródu!:_ '~: 
~ ,- ~~ 

~¡.· Gonza·lo Rodrfguez, Gisela Espinoza. "Tendencias de la: :p.rodu~.;·:,-c''-(é. 
ción :agr.o~pecuar.ia en las. dos ul.timas décadas" •.. CIDE.:Economfa·' 

' ,.,¿,;~;:<~·~ª~ª 1980~ ~.á~. '· 68. "' 70. <::< : ' ' < ;·_ ::;;,~;i~; 
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cienes, sobre la base de una superficie en expansión. En cambio 

desde mediados de dicha década en adelante, los datos reflejan.~. 

El aumento de aproximadamente 1.0 millón de hectáreas en la su-

perficie de sorgo y cártamo, entre 1 os trienios 1965/67 y 1976/78,.·· 

en condiciones de estancamiento de la superficie cosechada total, 

se ve más que compensada con la disminución de 1.8 millones de 

hectáreas que pi~rden el maíz, el frijol y el algodón". !/ 

Se puede apuntar quP el mayor peso de la crisis ha descansado so-

bre todo en la disminución de superficies de temporal, superfi-

cies que están fuertemente relacionadas con la producción campes~ 

na lo que ha cGnducido a que se manifieste una tendencia decré~ ~-

ciente del sector campesino en cuanto al valor que lo propor::cio-. · 
.. , .·'<:: 

nan los cultivos básicos es así que "Para lg6o los cape.sinos o'bt~··_'·.·,?~ 

nfan 36% del total del valor total considerado l .... ) siendo é~ie 

su punto más alto de participación. De allí en más, y en la me.di.•.• 
-~, . 

. ... ;da· que crecen cártamo, sorgo y soya, comienza un 

Para .los' ai'los. intermedios en los que hay inform.acióri, Ta parti¿1.f'::.';•:; 

pación campesina se mantuvo alrededor de 21% hasta' que,, a finiÍ:l~¿ ·;:.•:;i,', 

:O':de lá .serie, registra un nuevo aumento que los ub:lca .. con 3.o.% "A~\-~~~;~ 

_._,_;, .:~-:F 

E~: sector'. campesino tuvo menor participació·n e·n el valor genera'~ói,.:':':c~,: 

a l.o .. l·argo de ·la serie. 

cia en la.~edi~a que el 

patrón de cultivos. 

acrecentándose lógicaménte ésta 

La permanencia campesina dentro de un patrón de cultivo.s tradi·cii·::·. 

riaT se ·debe a que el se.ctor opta por cultivos que aseguran 

]_/. Gonza.lo Rodríguez, Gisela Espinoza. ibid p.p. 68-70. 
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te de sus necesidades sin depender total y exclusivamente de un -

mercado que exige vender a precios bajos y comprar caro. Pudo -

comprobarse en la serie, que el maíz y el frijol fueron privile

giados aún en detrimento de las posibles ganancias que pudieron 

ofrecer otros productores•. ~/ 

Varios son los factores que contribuyen al deterioro de la situa

ci6n campesina siendo uno de los principales el mecanismo de los 

precios en especial el que se le ha asignado a los productos bás~ 

cos denominado "Precios de garantía" que hist6ricamente han mani

festado en su comportamiento incrementos "menos que proporcionales 

al fndice inflacionario e incluso casi estáticos hasta antes de -

19.73. (Ver cuadro alimentos básicos, superficie, producci6n y 

precios). 

L~ anterior más bién es producto de la política aplicada al sec

t~r relacionada con el proceso de industrializaci6n asumida 

ntie'stro país toda vez· que "Para e.1 sistema, a la la.rga, el mé.to:.. 

do de aumentar la producci6n mediante el estímulo del aument~ de 
precios en los productos básicos (ma"fz"l resultaría 

·~r~o en un determ.inado ·tipo de relaci6n a.gricultura - industri.a·, 

sé9i:iri.·1·a .. cua1 ~anteniendo bajos precios agr.fcoias se facilita· -

1á:'acumulaci6n industrial y se afianzan ciertos mec.¡;_nismos "i:!e -

transferencia de exrede~tes entre sectores, el Estado, que 

ne como tarea impulsar el desarrollo industrial a la vez que 

aumentar los precios de garantía para estimular la 

ha. adoptado una pal ftica de subsidio a las industrias .de masa 

det•ner el aumento en el precio del producto fi.:. 

nal •. Por. ejemplo para .el ciclo 1975-76 este subsidio ascendi6 

Mi.r .. tá F·abris·;. Claudia Guevara. "Sector Campesino.: Conducta 
ductiva 1960-a·o :Un análisis comparativo a Nivel Municipal. 
Ec.o~ Méx. _Ser.1.·e Temática 1 Sect_or Agropecuario, CIDE,.Méx. 1983.".P .. á. g.· .• # 
'240-4L · . 
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a 818 millones de pesos (con la venta por parte de CONASUPO de -

2.6 millones de toneladas, a un costo de compra de $2,178 pesos 

incluyendo el costo de manejo y de transporte, y un 

venta de $1,863. 

precio de -

El hecho de que los campesinos aporten gran cantidad de los ali

mentos blsicos, significa que el sistema contiriQa obteniendo los 

alimentos (bienes-salario} baratos. 

Los subsidios del estado al consumidor pueden ser concebidos 

como un subsidio también a los gastos en salario de los sectdres 

industriales (la manutenci6n de. los salarios bajos sólo es 

table para los asalariados si los precios de sus alimentos bási

cos.no aumentan). 

La extracción del excedente campesino (tanto en producto como en 

trabajo} vía mercado, sobre todo a través del mecanismo de los -

precios desfavorabl~s y esta forma 

po que ha sido lá adecuada a 

dustri.al, ha provocado el deterioro de la producción cámp~sf11a!' 

Ahóra bién los cambios en la estructura productiva .Ya 

('disminuci"6n de sup'erficies de cult.ivos básicos. por 
' .. ·, . . ·, . 

• ;) se vió inducido por los cambios.de patrones 

ciedios sectores de la sociedad ya que la pres"encia en" nues 

pafs de empresas trasnacionales (E.T} y su influencia ·á 

de los.·. medios masivos de comunicaci6n en los hábitos d.e consumo.-'·:· 

··han conducido a la existencia de una demanda de productos al.tinen·~·'.'··· 
ticios con un mayor valor agregado (especialmente demandadós 

Y~{~:·.. .se.ctores con niveles medios de ingreso o incluso con. bajos nive-. 

'.:.: .... : .. _:',,,:_ .. ·.··.··•··.·.· .. · }!/~ Kirsten A de Appendini y Vania Aln\eida Salles,dºalgunasd c.o1ri~ideraci~~e~,s_!!:· '' 
, •.bre•.los · pre·cios de. garantía .y .1 a· crisis. de pro ucción .- e a 1mentos., as1cos,,;·,, .. •· 
~~iis\:; ... '-• ·. F~ro lrib-:~~~c.t.ónal ~ cole9to de M~~tco, ~~m. 3 1979~ ~ág. * 11~;:t2a,~ ;_:;,:.:~,~~;:5i;.~r~ 
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les, pero fuertemente inducidos por los medios de comunicaci6n), 

como es el caso de la leche y sus derivados; de las frutas y sus 

derivados entre otras. 

"Las condicio"nes que han favorecido las inversiones extranjeras 

directas en el complejo derivan de dos tipos de causas, por un -

lado las E.T. se han beneficiado de la enorme ampliaci6n del me~ 

cado interno mexicano -dada la redistribuci6n del ingreso e:· 

vor de las clases media y alta. las tasas de crecimiento demogr~ 

fico, el proceso de urbanizaci6n y el desarrollo del sistema fi-

nanciero- y de las posibilidades de comercio 

lado, han sido capaces de responder a los estfmulos planteados ~ 

por la. demanda interna y externa mediante, entre .otras cosas, 1, 
dina~izaci6n de la oferta agrfcola, lo que fue conseguido a t~a~ 

vés de la frradiaci6n de decisiones 

neradora de insumos •••• la inversi6n extranjera dir~cta aper' 

deter.niirlados micromercados donde obtiene un control 

como .sucede. fundamental mente. en 1 a fabricaci6n de 

de .productos alimenticios .~ara 

eva.poradas. y en polvo y en 

frutas y legumbres, 

(2U1Zl y la. que el abara .sopas y .sal 

del complejo sectorial 

• General Fo~d~ Gervais Danone. Cambells. Y. 

lás cien primeras .firmas 

cambio en la estructura productiva 

Rama y.Raúl Vigorito "El cornplejo de frutas y legumbres 
editodál ·Nueva Imagen, H.éxico 1979, Pág •. 33,34; · ·· 
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implica que "Las inversiones extranjeras cambian la canasta de -

productos que ofrecen los mercados nacionales; la competencia e~ 

tre productores obl1ga a la transformaci6n de los procesos 

ductivos y de los patrones de gasto de los consumidores. 

El resultado de esta historia es la polarización de la 

mexicana en todas sus dimensiones. En materia alimentaria 

pro-

efectos son dramáticos. Las encuestas de los ochentas revelaron 

que más de 25 millones de mexicanos (de un total de 751 nunca -

consumen car~e; que menos de 30 millones tienen· acceso regular 

la leche y que 19 millones tienen un consumo calórico y 

co diario inferior a los mínimos necesarios". J.J./ 

Sin embargo para tener una claridad sobre lo señalado se 

observar que relación ha prevalecido tanto en la oferta como 

el consumo fundamentalmente de alimentos básicos; es así que 

l~ primera etapa que va de los años cincuentas~ la primera 

tad de los años sesenta_, período que se caracter.i,za 

cimi~nto sostenido, 1a oferta ~e bienes agropecuarios d~ 

responde tanto en términos. de ~olumen como de 

·acuerdo con el aumento del nivel de ·.ingreso y 

evolución de la pobla~ión En el caso d~· 

que en términos globales el cr.ecimiento del 

greso se hubiera.reflejado en. un claro aument.o de la demanda ··de:· 

bienes alimenticios¡ pero también serían de es~erar cambios~~~. 

~a isiructura interna de la demanda ~limentici~, dados los nive~ 

les de consumo de los distintos tipos de alimentos en el pafs .• ~ • 

. !.!J· David Barkin. "México tres crisis alimentarias", Nexos, 
Nam. 77, mayo 1984 Pág. D 13, 18. 

'.:;. , .. · 
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En primer término. el crecimiento del consumo aparente global 

fue de 6.0% acumulativo anual en las dos décadas anteriores, 

pero se desaceleró entre los primeros cinco años y el periodo -

posterior que es e1 que corresponde a la desaceleración de la -

producción agropecuario en México. Como vemos esa desacelera- -

ción fue menor en el caso del consumo aparente que en el de la 

producción. 

Las mayores tasas de crecimiento del consumo aparente corres-

pondieron a alimentos como carne, leche, huevos y los insumos -

agrfcolas necesarios para su producción. Entre los 13 produc-

tos que en el periodo mostraron un crecimiento en el consumo -

aparente mayor al crecimiento de la población, hay solamente -

cuatro (naranja, jitomate, caña de azocar y cebada} que no son 

insumos ganaderos. Entre los de consumo menos dinamico, en --

cambio, encontramos cerca 1os b•sicos, frijol y materias pri-

mas alimenticias ~orno ajonjolf (seguramente desplazado del COR 

sumo por el aceite de oleaginosas mencionadas. y que al mismo ...,__ 

.tiempo sirven de insumos para 1a fabricaci6n de ali~•nto .ani-~ 

in~ 1 ) • sf con~ideramos el periodo de pérdida de din~mis~o· de 

la.producción agropecuaria. En este caso, de los ~1 p~oductrii 

cuyo consumo per clipita aumento, sólo hay dos (jitomate y cebi 

da) que.no_son alimentos protéicos o sus insumos; los cereales· 

b~~icos y el azocar muestran un crecimiento en e1 consumo que 

ie~sitaa en el entorno de1 incremento demográfico; y por Olii

mo~ con descenso en el consumo per cápita y/o.descensos aOn en 

términos absolutos, se encuentran naranja, frijol, algodón, 

tabaco, café y ajonjo1f. 

En _1o' _que ,respec.ta· a las elasticidades -ingreso (elasticidades-.: 
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gasto). En primer lugar, la elasticidad -gastos de alimentos y 

bebidas en general, es menor a la. unidad. 

En segundo término, los alimentos básicos (maíz y sus productos, 

legumbres feculentas y hortalizas, otros cereales especialmente 

sus rubros menos elaborados y azúcar -bienes inferiores muestran 

elasticidades menores a 1 (y aún negativas bienes inferiores en 

el caso de productos de maízl. En cambio, las carnes, la leche. 

pasteurizada y en otra presentación, y los derivados lácteos 

mu~~tran elasticidades superiores o iguales a la unidad. 

cepción la constituye el huevo y la carne de cerdo que, 

con elasticidades iguales o mayores que la de alimentos y 

das en gen era 1 , no 11 e g a n a l a un i dad" g¿ . 

La ex-

aunque 

bebí-

Las impottaciones de productos aliment~cios han aumentado sobre 

todo de maíz a partir de lg74; la compra de leches del exterior 

es también más significativa a partir de 1972, no obstjnte que -

des·de 1970, se muestran importantes compras .de este produc.to. 

en nuestro país, se observan déficits de alimentos, -

estancamiento crónico de pr~ducción agrícola, lo -

que se ha traduc·ido en una mayor .dependencia respecto.de· pafses 

e~~ortad~res de alimentos básicos, situación proyocada por el 

.hecho·.-de qu.e los recursos agrícolas, principalmente el uso de. 
. ·'-

tierra· se destina al cultivo de ·productos .más r·entables ··destin·a-

·do.s a la. exportación, y a proveer a la industria de·alimentos. -

animal es·. Sin embargo 1 a dependencia de productos al imentari.os 

hace que nuestro país tenga que estar sujeto a las especulacio-

de mercado, aunadas a medidas políti~as¡ a fin de asegura~ 1~~ 

12/. Gonzalo Rodríguez G, Mario Ortíz .. "Expansión Gana.dera y Crisis Agrícola: -
ET· poder del .Consumo y la Rentabilidad" CIDE Economía Mexicana #J .. 5. 1983 .• -
l'ág_..11 174-176. 
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alimentos que en la mayoría de los casos. a diferencia de las -

tesis que se manejan*, se obtienen a mayores costos tanto econ~ 

micos como sociales; debiéndose pagar con los fondos pdblicos -
y las reservas de divisas existentes en nuestro país. siendo .. ·en 

ocasiones los precios a que se contratan. superiores a los del 

mercado. 

Lo anterior permite evidenciar que el modelo exportaciones-im-

portaciones impuesto a nuestro país por los países hegemónicos. 

~ sea desfavorable a nuestro país, esto permite aseverar que el 

subsector agrícola de 1965 a 1982 ha presentado un~ tendencia 

decreciente en la producción de alimentos básicos. ha cambiado 

la estructura productiva agrícola, "Con lbs cambios estructura

les en la producción agrícola, a los que se suma un creciente -

desempleo y los problemas de abastecimiento interno -causados,· 

a. su vez por la disminución de la producción básica-. el 

ma de la escacez de alimentos se volvi6 'crisis a finales 

setenta . Lás .. vol ominosas importaciones· en granos 

. rar6n los precios en los mercado~ no controlados. es de~ir. 

las zona!; rurales dónde la mayoría de los productores sori defi 

. é:itários en estos productos. y en 1 os !iarri.os má~ pobres .de las .. 

ár~~~ urbanas. Lo que sí resulta novedad es la· 

de al imeritos .básicos para abastecer la demandá que :ttay. una·· ·de.':" .. 

sostenía los magros niveles nutricionales predoni{na.n . .O: 

de producción de alimentos blsicos estl conducien~o 

~na m~yor dependencia del mercado mundial de alimentos, princi~ 

paJIDente~de los E.U.A. 

*-Se debe· produ·c·ir aquél lo que ·propórciona más recursos 
'produzca. en otros pa fses a más. bajos precios. 

',.?(- 13/. ·oavid:Barkin.· •• ibid pág. 18 •. 
->:,/~~,~-;:, ... ,.._, ;_-·;;,, ~/}·.:;~r(>~ 



1.1.b.- PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS 
COMO INSUMOS DE LA INDUSTRIA. 

La producci6n de materias primas y el regular abasto a la i!!_ 

dustria se puede observar en relaci6n a la tendencia que. se 

logr6 en el proceso de sustituci6n de importaciones; rnostrá!!_ 

dose un gran dinamismo de las ramas industriales conocidas -

corno tradicionales lo que propici6 un cierto auge en la pr~ 

ducci6n agrícola en la primera etapa; sin embargo se pre

senta un debilitamiento en la segunda mitad de lós cincue!!. 

tas y primera de los sesentas debido principalmente a la 

falta de integraci6n del sector industrial ya que la pro

ducci6n de bienes durables no encuentra completa correspon

dencia con la producci6n de bienes intermedios y menos con 

1a producci6n de bienes de capital (podría seftalarse a esta 

como una segunda etapa). Así tambi~n las ramas que en esta 

tienen mayor dinamismo en el proceso, de 

no ejercen gran efecto en la agricultura 

primera etapal. 

presenta una tercera etapa de mediados de los aftos 

··1a fecha; donde el estancarnien to 

,y ei de~plazarniento de cultivos se refleja 
.. . 
industria;·así tarnbi~n se observa una gran influencia 

:pre.sas trasnacionales como principales demandantes de 

tos ·agrícolas, sobre todo en la rama alimenticia y en 

próducci6n de alimentos para ganado; otro factor que se 

taa és el desplazamiento de materiales sint~ticos en la 

bricaci6n de hilados y tejidos de fibras duras y blandas. 



I.1.b.- PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS 
COMO INSUMOS DE LA INDUSTRIA. 

La producci6n de materias primas y e1 regu1ar abasto a 1a in 

dustria se puede observar en relaci6n a 1a tendencia que se 

1ogr6 en el proceso de sustituci6n de importaciones; mostrá!!_ 

dese un gran dinamismo de las ramas industriales conocidas -

como tradicionales lo que propici6 un cierto auge en la pr~ 

ducci6n agrícola en la primera etapa; sin embargo se pre-

senta un debilitamiento en la segunda mitad de los cincue!!_ 

tas y primera de los sesentas debido principalmente a la 

falta de integraci6n del sector industrial ya que la pro

ducci6n de bienes durables no encuentra comp1eta correspon

dencia con la producci6n de bienes intermedios y menos con 

1a~roducci6n de bienes de capital (podría sefia1arse a esta 

como una segunda etapa). Así también 1as ramas que en esta 

etapa, tienen mayor dinamismo en el proceso, de indus.tria1!_ 

zac:i6n no ejercen gran efecto en la agricultura (como .. lo :f.üe 

1a primera etapa). 

Se presenta una tercera etapa de mediados de 1os· años .sesenta· 

a la· :fecha·; donde e1 estancamiento de la producción _agríc9.1a .. : 

. y· el desplazamiento de cu1 ti vos se ref1_ej a en ·el abasto a 1a·-· 

industria; .así también se obse.rva una gran in:fluénc:Í.a de em.:· 

presas.trasnacionales como principa1es demandantes de produs 

tos agríco1as, sobre todo en la rama alimenticia y en la 

·prodtÍcC:i6n de alimentos para ganado; otro :factor que se ace!!_ 

t~a es e1 desp1azamiento de materiales sintéticos en 1a fa-

bricaci6n de .hilados y tejidos de :fibras duras y blandas. 
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Lo anterior trato de desarrollarlo de forma general siguien

do las tendencias descritas; posteriormente me baso en el --

cuadro del valor del P. I. B. de las princ.ipales actividades -

industriales relacionadas con la producci6n agrícola a fin -

de analizar cada uno de los conceptos en orden de importan--

cia en cuanto a valor. 

Es así que durante los años cincuentas "Se puede identificar 

una primera fase en la que se da una relaci6n más o menos e~ 

trecha entre la agricultura y el proceso de industrializa-·

ci6n; esta primera fase va desde iniciado el proceso de in-

dustrializaci6n .•.• hasta mediados de la década de lo~ cin~ 

cuentas, cuando la dinámica de las ramas industriales hoy c~ 

nocidas como tradicionales o maduras, era 

una expansión importante en la producción agrícola. 

periodo, .estas ramas conducían, en gran medida, el proceso ·-·. 

in'dustria1izador; daban cuenta de 72% de la· producción·, de 

.61% (le la, demanda interna y de 80/f, de las e:x:portacione.s; 

'más. eran ramas ca~acte.,..-ízadas ·por su bajó· coeficiente de 

por.tación ·a demanda interna. 

Dentro de este grupo de ramas (ocho) . . . 

t'es por ~u participaci~n en el. producto de las tradi2ionales ·~···· 
(86%) , alimentos. calzado y vestido, text.il~s y bebidas.; l.is. 

cl~sicas ramas pro'ductoras de bienes-salario' r 'que tienen .

efectos directos de arrastre hacia la producción agrfcola,; ., 

pues .el tipo de pro.ductos 'que procesan son los tfpicos insu:.. 

ro.os de origen· agropecuario (granos·; , f·rutas, carnes, leche, 

fibras" ·cuero, madera, etc,), 
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Por otro lado, las condiciones propias de la agricultura en 

tal periodo eran tales que facilitaban una articulación di7 

recta entre agricultura e industria, se verificaba una gran 

capacidad de respuesta del sector agrícola a la creciente de 

ruanda industrial. 

En suma, la producción agrícola era más que suficiente para 

satisfacer la demanda in~erna e, incluso se exportaban can

tidades importantes de cereales, hortalizas, frutas, azúcar, 

café y algunos otros productos. Adicionalmente, la expan--

sión de las grandes ciudades y su rápido proceso de urbani

zación, causaban un impacto sobre la demanda de este tipo de 

bienes. 

A partir del momento en que la dinámica del proceso de in

dustrialización va virando bacia las ramas industriales nue-

vas e intermedias. La arti-culaci~n agri.cultura-industria ·se. 

Ya -debilitando. En esta :fase, ·que puede' ubicarse. en la 

gundei' mita.d de los c;incue:itas· y p'>:'irnera de los sesenta, :la 

di:recci~n de!I; proceso inCl.ustria!l.iz·ador, es tomada p'au:Lati.n3:'" 

··.men.te. por. ramas ·que no eje'.l"cen, al me;nos. tan dir~.ctamen'te',··,. 

·a:que!l!l,os efectos de arrastre hacia el sector ag.r~co1a·. 

Son ramas que van orientandos hacia la prodúccj,Ón de bienes 

intermedios y algunos de capital, pero en. mayor medida, ha-· 

cia_.1.os bienes de con.sumo durable, este proceso se_ ve ap.un

.ta!l,ad_o y retroalimentado por· un patrón distributivo. del in

greso a!ltamente·co:n.centrado. 

La )let.erogeneida\i es true-tura, 'que se acen'túa a' partir de •

es~a etapa • .;,a propiciando· un modl"lº inºd.ustria:L ºque t.ien.de<. 
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a aminorar 1a importancia relativa de ta1 articu1aci6n, a la 

vez que las ramas tradicionales tienden a rezagarse con res

pecto a 1as nuevas e intermedias. 

Adiciona1mente, al interior de 1a estructura industria1, ·se 

presentan problemas de fa1ta de integraci6n como sector, es 

decir la producci6n de durables no encuentra.comp1eta corre.:!. 

pendencia en 1a producci6n de bienes intermedios y menos aún 

de 1os bienes de capital. Se queda "truncada" 1a 1lamda 

etapa dificil de sustituci6n de importaciones y. esa :fa1ta -

de integraci6n al interior del sector industrial, pesa 

:fluye sobre el aebilitamiento de la articu1aci6n entre agri

cu1tura e industria,.toda vez que no tanto o m~s débil el 

desarrollo de los bienes de capital e implementos para la 

agri.cultura. 

En_esta segunda :fa:;;e, ;Las ramas que se clasifican 

cional.es, 1as típicamente· productoras 

·ven "arrastradas" por e!l. dinámismo de 

dias en la medida en que su gran expansi~n 

portante e;fect.o i~greso que determinaba !lii. 

demanda por ta!l.es bienes; y en esa misma mE!dida, .se :;igue;n 

articulando estas ramas tradicionales* con la agrfcultu.ra~- -. 

pues consti'tuye su principal fuente de in.sumos. 

La polarización en el interio:r del sector industria1 
. . 

n1Ía pro-;fund.izándose toda. vez 'que la capacidad de integraci.6n· 

in'dust'X'ial no se desa'X'rol!l.a a niveles superiores, aunque s~ 

registr.an bajas en 1os coeficientes de importaci6n de 1.as· r!{: :> . . 
Por otro 1ado el efecto emp1eo • pierde :..: . · :·.i';·~~~i 

• y • ' '.~:::;>;~ 

.~'!· ~"' :•/~ .,:~};!~~[7~t~~~~~~i }1!~~~'. a1:nto~, texti1e.s, caizado, beb~,cla,~;•,;~~·~~,~~ 
mas .. más .dinámicas. 



- 87 -

impacto sobre la demanda de bienes salario en relaci6n a las 

etapas an~eriores; asimismo, al tipo de remuneraciones que se 

dan en estas ramas industriales y en el sector servicios, as~ 

ciadas a ellas, no son las más favorecedoras para la demanda 

de bienes de consumo no duradero, y dentro de ellos, de bienes 

-salario. 

La concentraci6n del ingreso, para este período más acentuada, 

determina un tipo de estructura de demanda que refuerza las 

tendencias señaladas en detrimento de la articulaci6n agricul-

tura-industria. 

A partir de 1965 se registran sensibles bajas en producci6n 

agr~cola ••• los prriblemas de insuficiente oferta agrícola sori 

tan. fuertes que ·se requiere ·de onerosas importaciones para·. cu

brir la demanda industrial y, con ello, la demanda de bienes .. e-· 

salario'·en los secta.res urbano-industriales. 

. .· .. . ~-

se gt:ín nuestro parecer, queda manifiesto·.· 1:1n p:<:~:r,:E~~; 

agricultura-industria. A·. el.lo. contri'l>uy¿;:;( .. 

En e.ste· período, 

oleaginosas·, 

la pérdida de· autosuficiencia• e~ iran~:?.ii:-;: '·:,i 
principalmente, y, la con_siguient.e 11:e".'.Elsi-':·~ <''.?~~ 

cuantiosas importaciones de estos. productos: ell.o· c,onsS•_: :··>r;{-~ 

. una muestra de c6mo. se filtran hacia el e~terior l'os ¡)~ 
'<·~~'~ :~~ efectos de arrastre de la demanda industrial sÓbr.e'' •:.... ••; ':,'_'";;; 

. l:a ag·r:icul tura como resultado de ra insuficiencía interna- 14/.~_:•. -~-
.:.·:-:. 

Ro.sa El:.ena ·Montes de Oca .,y José Zamorano Ull:oa ºLa- _artic!!.. ,.70,:, 

l:aci6n Agricul:tura-Industria en los principal.es granos y 
oleaginosas. Economía Mexicana. Serie Temática 1. Sec~ 
torAgropecuario 1983. CIDE·Pág; JI 57-59. 
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I.1.c.- APORTACION DE CAPITAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

La agricultura ha cumplido con esta función asignada scibre todo 

de 1940 a 1970, contribuyendo a la creación y desarrollo del sec 

ter industrial, "ha proporcionado un excedente compuesto e sen-

cialmente por alimentos y materias primas baratas al sector urb~. 

no industrial, además de mano de obra abundante y barata, ha 

transferido valor a la industria y al sector ur~ano a través de 

una desfavora~le relación de p~ecios y de otros mecanismos 

1 a i n te rm e di a c i ó n y el c r é d i to usurar i o . ~ 

En relación a la transferencia de capital por la vía de los 

cios, encontramos que de forma general, cuando el índice de 

cios de los productos agrícolas es más bajo que el 

como 

ral de precios (implícito en el PIS), los agricultores financian· 

·al resto de la economía. De 1940 a 1971 el s~ctor agropecuari~ 

transfirió al resto de la economía ·ef 1.0% del_ total de. su 

ductti acum~iado duranté ese período; de 1972 a 1980, el 
" . . .. - '· 

'in.vierte·; representando un saldo a favor del sector 

-ria.~- _el. 1. 7% del total de su producción ac_umul ada 

aiítis. Li r~sponsabilidad de esta s~tu~~ión debé 

·:qu.é de_ 1972.a .. 1979, los.aumentos·de los precios"de ios .. produ'citos_ 

.agrfc.olas· representaron una transferencia a su favor·, 

t.e al 7 .• 4% del producto acumulado de esos aiíos • .!.§./ 

De Yerma específica la transferencia de capital también 

~/. 

Francisco Javier Guerrero "La 
del Campo y otros límites del 
c_os, enero-m·arzo 1975 p. 73. 

Colectiviz~ción Cap~tali~ta'~ 
Reformismo" Cuadernos Pcilíti 

~arcela Astudillo Maya "El sector agrícola mexican~" 
b.lemas .. de desarrollo 1.1 .• Ec.,- UNAM. Num. 50; 1'.Hl2 
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liza a través de las poli"ticas aplicadas al sector "fua la polf 

tica de precios, el campesino por lo general pierde cuando lleva 

su maíz al mercado, como resultado del constante deterioro del 

precio .••• el abandono del cultivo con fines mercantiles por 

parte del campesino es una de las causas entre otras de los déf~ 

cits de producci6n nacional de maíz •••• Los recientes aumentos 

en l~s precios de garantfa no han remediado la situaci6n ya que 

son inferiores a la tasa de inflaci5n, no logrSndose res~aurar 7 

el precio del maíz anterior a 1970, el campesino en ocasiones al 

tratar de buscar un ingreso complementario, se introduce como 

trabajador en los cultivos comerciales". ];21 

·Se puede señalar que en la mayoría de las ocasiones el 

dedicado a la producci6n de alimentos b§sicos en algan mome~to -

es atraído por el mayor nivel de ganancias que 

tivos comerciales (producción de oleaginosas o 

que lo ha ~otivado a arriesgarse a cambiar sus 

t~ando por lo general que dichos cultivos comerciales 

d~ al~as inversiones en insumos y recursos (sobre todo uso 

agua}, .si~ndo en la mayoría de lbs casos víctimas 

que lo~ habilitan y comprometen en cuanto al. produ¿to de su 

cha; lo anterior. muestra que no todos los campesinos han·. 

éx.ito en .. su empresa, pues muchos al desconocer. el ·mercado 

.les pro.duetos y los recursos apropiados para lOs cultivos. 

ralmerite obtuvieron pérdidas y mayor dependenci~ de 

los ·campesinos que si tuvieron "éxito", son los· que 

ll_/. Artur6 Warman "El Neolatifundismo mexicano: expansi6~ 
sis .•• " Rev.ista de Comercio Exterior, Dic •. 1975. · 
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temática dependen de los habilitadores (.individuos que les pro-

porcionan la semilla y otros insumos). transfiriendo a través de 

la negociación del producto, colocación del producto en el merca 

do ó comercialización, altos niveles de ganancias. 

Otra vfa a travls de la cual el sector ha ·canalizado recursos es 

a través del aumento no proporcional de los precios que componen 

la canasta básica de alimentos en relación ·al incremento de los 

~recios de otros productos y servicios, lo ~ue ha producido 

aumento menos que proporcional de los salarios nominales y 

tanto un constante deterioro de los salarios reales por lo que -

se puede afirmar que esto proporciona mano de obra barata 

indu~trfa, repercutiendo en sus constantes incrementos de 

c.i as. Asl también la existencia de una oferta de mano de 

en constante cr~cimiento lo que ha conducido y conduce a la 

t~ricfa de una ~indencia decreciente de los salario~ rea1e~. 

sector también ha canal izado recursos. a través .de· lá 

ingresos f5scales por parte del estado¡ captaci~ri 

h~sido ig~al a la in~ersión destinada al s~ctor 

sigtiiente cuadro: 



.-

I.l .d.- GENERAGI'ON DE DIVISAS 

En relación a la generación de divisas a partir de la e·xporta-;,,,

ción de productos agropecuarias se observa q~e históricamerite'el 

sector ha cumplido con esta función; toda vez que si se conside~ 

ra el período de 1940 a 1980; se observa que de 19~0 a 1960 las 

exportaciones de este sector tuvieron una participación promedto 

para el período de 34.2% en relación con las exportaciones tota

les de mercancías; de 196D a 197D su participación pro~edi6 para 

el perfodo se elévo ya que llegó a ser de 42.1% en relación _al ~ 

total de mercancías exportadas. 

Si .solo consideramos las exportaciones agrfcolas en relación-al 

total ~e mercancias,exportadas. encontramos 

-la<pa~ti~iparóri de las primeras en proffiedio para el perfri~o 

23.2%. Es decir a pesar de la baj~ partici.pación del.,s 

el .P.~.B .• la ~ue sobre todo se vio acentuada .en 165-

~977 (~ado qÜe s~ participación fué de 

a.1 total del P.LB.). su partic.ipación 
. . 

expó~taciones ~grfcolas en réléci6n con el valór d~ 

:e·x·~ortaciónes totales de.merc.ancias no fueron las meno.res; 
.··," '•. ·._. ," .. ' 

que·alcanzaron un valor de 923,875 mi.les de dolares y l'.OG6 

dolé~es. es decir representaron un porcentaj.e del 

cada uno de esos años. 

bien.si consideramos la-Balanza comercial Agrfcola_.es 

ctr•tanto exportac~ones como importaciones Agrfco]as, nri~ 
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1940 

1945 

19 60 

l.965 
l.970 
1975 
l.980 
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CAPTACION DE INGRESOS FISCALES E INVERSION FIJA 
BRUTA DEL SECTOR PUBLICO EN EL AGROPECUARIO 

(MILLONES DE PESOS DE 1960) 

CAPTACION INVERSION DIFERENCIA 
(1) (2) (1-2) 

535 265 270 
641 465 176 

1280 1080 200 
l.251 1284 33 
1005 2777 1772 
2806 7488 4682 
2729 9062 6333 

Fuente: Luis G6Ínez Ol.iver. "Crisis agr:í.col.a, crisis de !.os.campes.:!:_ 
nos" Revista de Comercio exterior, vol.. 28 ntímero 6, Junio 
1978 p. 718: para 19 80, Informe Anual. Banco de México 19 80. 

Tornado de: Marc'el.a Astudil.l.o Moya "El. sector agr:í.col.a. mexicano" 

Prol.ernas del. desarrol.l.o ¡¡ Ec. vol.. XIII núm. 50 p~g. 

100 • 

. . necesario .señal.ar que l.a inversión pübl.:i.ca destinada al. 

se h:i..:.orientad.o· a l.a creación· de obras de infraestructura, .princi:'.'.".· 
P~l.riteinte de' -l.os di.stri:t.os ·de riégo de l.a zo-na· noroest~-, .. --~C>Ji~:cf~ ~~::·/ ::::<·-· 

prodÚcéi6n se dirige fundamental.mente a satisfacer l.os requ,er:i.inieri,' 
t.~s del- meréado· ·e?Cterior, sobre tr:;>dO ·ex:i J.Ó rel.ati.vo a~ p;od.ü6C·i~~>:· f .. -;-·· 

.· · : ii'e .hortal.izas:.. 



1.1.d.- GENERAGION DE DIVISAS 

En relaci6n a la generación de divisas a partir de la exporta--

ción de productos agropecuarias se observa que históricamente .el 

sector ha cumplido con esta funci6n; toda vez que si se conside

ra el período de 1940 a 1980; se observa que de 19~0 a 1960 las 

exportaciones de este sector tuvieron una participación promedio 

para el período de 34.2% en relación con las exportaciones tóta~ 

les de mercancías; de 1960 a 1970 su participación promedio 

el período se elévo ya que llegó a ser de 42.1% en relación al 

total de mercancias exportadas. 

Si solo consideramos las exportaciones agrícolas en relación al 

total de mercancias exportadas. encontramos que de 1970 a 1980 ~ 

-1a participarón de las primeras en promedio para el 

23.2%. .Es decir a pesar de la baja participaci6n d¡l s~~tor 
- -- . -. __ ., 

el ~.I.B .• la que sobre todo se vio acentuada en lo~-~ñcis 

197.7, (dado que su participación fué de 4.2% y 3.4% .. en 

al tcital del P. I. B.), su parti cipaci6n en cuant.o

las. ·exportaciones agrícolas en rclaci6n con el valcir· de 

eX.-~ortacion-~s totales de mercancias no fueron.las menores;· 

que al~anzaron un valor de 923.875 miles de 

~olare•. es decir representaron un porcentaje del 28% 

cada uno de esos años. 
. . 

Ahora bien si consideramos la Balanza comercial Agrícola es de;--·_ 

cir tanto exportaciones como im~ortaciones Agrícol~s. nos 



- 94 

tramos que los años que muestran menores incrementos del PIB 

(1976 y 1977) no necesariamente coinciden con los menores saldos 

de la balanza por el contrario son esos años donde se presentan 

superiores a la media para el periodo (que fué de 232,478.9 mi-

les de dolares) ya que fueron de 661,350.4 miles de dolares y de 
s 

440,509.1 miles de dolares (ver Balanza Agrícola 1g7Q-198~). 

En relación a la superficie dedicada a la producción para expor

tación se observa que para el quinquenio 1970-74 fué de 1'119,728 

hectáreas, es decir un 7.15% del total de la superficie cultiva

da con un valor de 8,388 millones de pesos que significan un 19% 

del valor total producido· . .!l!.1 

Dado lo anterior se puede aseverar que esta es una·de las funciQ_ 

nes menos discutibles en torno al modelo de acumulación seguido · 

por nuestro país; sin embargo es de gran interés en el de~arro-

llo ~e éste trabajo conocer los fenómenos que se aglutinan en -~~ 

torno~ la generación de divisas a ~ivel.tanto de la producci~n 

.coino del mercado toda vez que la generació_n de las divisas ·depe_i· 

producción destinada a .la exportación; pero también' no 
cietto que dicha exportación no "solo" 

del ~nterior de nuestro país, sino 

de la exportación de capital a través de varios mecanism~• 

·d~stacand~se la ex{stencia de el agro-n~gocio¡ es por tanto nec~ 

sario profundizar sobre este aspecto por lo que selecciono la e~ 

portaci6n de tomate. A fin de tratar de acercarme a mi hipóte-

:113/. Consumos Aparentes, D.G.E.A., S.A.R.H. "Econotecni~ Agríco 7 
l.!." sept. 1977. México. 
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sis en cuanto a la vigencia y operatividad del modelo de acumul~ 
' ci6n adoptado por nuestro pafs o a una nueva forma de interiori-

zación del capital en este sector productivo., toda vez que l.a -

forma en que se participa en el mercado exterior es producto de 

~· la existencia de formas cambiantes de la división internacional 

del trabajo. (Ver capítulos V y VII). 

~'. ... 



1I. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
TENDENCIAS GENERALES DEL SISTEMA 

CAPITALISTA 

Para poder tener claridad sobre el comportamiento de nuestra -

tconomía a través de uno de los indicadores más utilizados como 

es el P.I.B. es necesario marcar por lo menos algunas tenden-~

cias generales del sistema capitalista tomando como referencia 

para ilustraci6n del sistema a uno de su más importante expone~ 

te, los E.U.A., a efecto de tender a entender nuestra propia -

realidad. 

"Una de las características fundamentales del ciclo econ6mico -

de la postguerra, 1947 - 1968, radica en los cambios estructu-

rales q~e se operaron en la dinámica y las tendencias del movi-

miento del capital a escala internacional. Este proceso sinte-

tiz6 la configtiraci6n de un nuevo espacio en el desarrollo ~e~· 

l.a.s. fuer.zas produ.ctivas del sistema, y nuevas modalidades de --· 

ser y manifestarse de las relaciones sociales de produc~i6n ...• : 
., -, 

~mpulso a la producci6n industrial norteamericana ejercido ~ 

segtinda guerra mundial marca una ruptur~ en 

ra ·ael :.poder hegemónico en el sistema· capitai"ista. La guerra ,.-

·;eproduce a su manera los efectos devastadores de una:crisis·.y · 

. redef.ine la.s relacione·s intercapitali~tas de los .·paíse.s riiás .de~ 
sa.rrol lados. A la vez provoca destrucci6n masivi de capital, -

tanto ·en Europa como en Jap6n, y crea con_diciones pr_opici_as·.pa.-· 

ra el estableci~iento. de un nuevo ciclo internacional de acumu-

laci6n capitalista. Se conforman nuevos espacios para .la :colo-> 
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cación del capital excedente de las economías centrales y se r~ 

definen las relaciones entre el centro y la periferia. Esta -

situación específica reproduce. en un nuevo nivel. la combina-

ción de procesos intensivos y extensivos en la acumulación de -

capital. y. asimismo. genera las condiciones para que aparezcan 

nuevas formas en la organización internacional del capital •. co

mo son 1 as trasnacional es; sustrato fundamental del papel indi~. 

cutible de predominio de los E.U.A. en el interio~ del polo he

gemónico imperialista durante el ciclo económico de la postgue

rra.!./. 

Lo señalado nos da la pauta general de comportamiento de los 

E.U.A. en relación a la intromisión que realiza a los países 

p•ridientes como el nuestró a trav€s de nuevas formas de control 

~económico vía inversiones. a través de financiamiento de or~a-

·:i:iismos internacionales o de la existencia de empre.sa.s. 

nales lo que se manifiesta principalmente.en "'1a.aceJe'rada 
. ) . . .... 

pansión de las relaciones de intercambio comercial en el 

capitalista • Este ~receso. sin duda algun~. 

. ··:t{za .. irna· serie de. tendencias..... Veamos algunas de es.tas 

dencias con el ~bjeto de apreciar. en su conjunto. cómó s~ 

auge del ciclo económico a nivel de comercio. interna~-

1.- La reconstrucción de los países de Eúropa 

Occidental y del Japón; bajo los intereies 

de una estrategia global de los E.U. en -

contra del naciente campo soc~alista.{~·~.) 

2.- Nuevamente la dirección a los pafses .de-~ 

Ped i:o. l~ pez Df az .·-" Jmperi a 1 i.smo ·Y qri si.s" 
Cap1tal1sillo. Teorfa y Práctica~ ed1tor1al 
de .·Estudios ·d.e Posgrado de la Fac.ultad de 
PJ1,;;2~5. , ·· .. ,. 

'en la crisis.del. _ . 
siglo· lSXI,\ divis'ión'' 
Ecoir61R1ª:•uNAH,,1984 
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pendientes empez6 a fluir el capital externo, -

ocupándose de esta forma los vacios dejados du-

rante el transcurso de la guerra, situación que 

en cierta medida ~ en ciertos pafses posibilit6 

un determinado grado aut6nomo de acumulaci6n de 

capital, que se expres6 en incipientes procesos ·~ 

de industrialización. 

Asimismo, se conform6 toda una estrategia por -

parte del capital monop61ico de los países cen

tral es tendí ente a asegurar el control de ,.as -

fuentes de materias primas y de ener.géticos ·l·o-. 

calizados en los paises dependientes; este pro~' 

ceso fue en parte determinado por las propia~ 

necesidades objetivas que imponía la puesta .en 

marcha.de un poderoso y extenso aparato prod~c'-

tivo de las economfas centrales~ La inversiÍSn. 
) 

e.xterna. tanto entre 1 os· países capita·l i·stas<<l!t~:. 

sarrol lados como 1 a de éstos al mundo depE!nd_i~!f;\l;:;;~J~p 

:~:a ~:m::::::::: 6 

q:ep::: i :u d::s::~:m::.~~::~::f~~~~:~,;(:~~ 
maba. en capitai productivo. 

3.- La propia operáci6n ~R la inversi6n . . - . . .,. 

1 os paí~es dependientes 0 en .forma de ca'pit:a~ · 

productivo, gener6 una demanda externa ·adfcio,'-.;

nal de insumos, de bienes intermedios y de 

tal, tendenc·ia que fortáleci61a expa·nsi6.n· 

las relaciones comerciales en el 

di a 1. 
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4.- Los créditos atados 

5.- Al mismo tiempo, la expansi6n de las relaciones 

.comerciales exigió la formaci6n de institucio-

nes internacionales que propiciaran el libre d~ 

sarrollo del movimiento del capital-mercancía. 

Así. fue un común denominador el surgimiento de 

acuerdos regionales que instrumentaron la con-

formación de áreas con menores restricciones al 

intercambio comercial; ejemplo Mercomun Europeo. 

ALALC, o acuerdos que tendían a ser general.es -

en materia de política arancelaria. 

ei GATT .... las nuevas condiciones ...• exig.ie--· 

ron una política de liberaci6n comer¿ial qtie -

fundamentalmente favoreci6 a los países centra

l es .E-1 

Si ri .. embargo a. fines de los sesentas comenzaron 'á. presentarse··.'-'

ii~to~~~ 'de crisis del sistema. mismos que se hán manteid<lo há~;> 
aunque con distintas caracterizaci.ones .es,pecf:fica_s .•.. 

bien. esta crisis gen,~ral izada del capitai.ismo .semáni:.:._.:.' 

en .. lasmciltiples d.imensi.ones de la práC:tica,soéial de..:::... 

hombres, y con d.iversa:- intensidad .en sus diferentes 

~ ex~re~iones concretas. Aquí se ab_ordará 'so.lo una 

dimensi6~ económica de la crisis. a pesar de las limita,-

ciones que fmplica el dejar de lado las mutuas determinaciones 

l.o _económico y lo sociopolítico. 

Pedró l~pez Díaz.,- !bid p.p. 308. - 310. 

·-~···'' 



- 100 -

En la dimensi6n econ6mica la crisis principalmente se expresa 

en 3 niveles*: crisis de las economías de los países capitali~ 

.tas, crisis de las Relaciones Econ6micas Internacionales y crj_ 

sis del sistema monetario internacional {S.M.!.). 

l. Crisis de las economías de países capitalistas. 

Sus principales manifestaciones son la recesi6n 

con inflaci6n, el aumento del desempleo, la denomj_ 

nada crisis fiscal del Estado, el abandono de las 

políticas anticiclicas de corte Keynesiano y .su -

reemplazo por una nueva política económica de cor

te neoliberal, la incapacidad de transferir total-

mente a otros países capitalistas los efectos de lá 

crisis ~con6mica interna, la quieb~a del optim.ismo. 

en el sistema capitalista que preva1eci6 desde la 

postguerra, el abandono del welfarestate 

de gastos en los programas sociales}. el 

posiciones polfticas neoconservadoras- e incluso 

el resurgimiento de posturas y práctica~ n~cifici~-· 

_tas. Los estímulos a 1a producci~n y compr~~e 
mamentos, etc~tera. 

El grado de_intensidad de esta crisis 

país a p~ís. en función del nivel .alcanzado por --

S6ici se mencionan las.repercusiones de la crisis en las ecan~ 
m'fas de. l'os pa'\'.ses capitalistas y en el S.M. I. 
Co.nsiderá_n.dose algunos aspectos del otro nivel en· el ca.pítulo· 
IV "Co~ercfo Exterior". 
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sus contradicciones internas, y depende a su -

vez del papel que 'cumple en la economía mundial 

(grado de dominaci6n o dependencia en el siste

ma capitalista mundial). 

2.- Crisis del sistema monetario internacional 

(S.M.I.) ...... . La crisis del S.M.!. se hizó ,.,. 

presente antes de que se manifestara la crisis 

econ6mica actual. En la década de los sesenta 

se acentúo el déficit de la balanza de pagos --

norteamericana. Los E.U. disminuyeron sus re

·servas de oro. comienzan a modificarse las pari 

dades cambiarias de varios paises capitalistas 

desarrolladns y surge la especulaci6n con el 

precio del_ oro. En un primer momento tanto el 

F.M.I. como las autoridades mone±arias de los -

principales paises capitalistas adoptaron m~ci~

das de ajuste tendientes a solucionar parc-i_a1.:.,,,

mente esto~ problemas, ~as cuales buscaron 

ta~rar la confianza en el si~tema monetario,,y

en la~ instituciones que lo regulan. 

resulto insuficiente. La recesión d_e -1968-_y_ 

las 'luchas sociales de obreros y.estudiantes- de 

varios ··países desarrollados agudizaron la ine-s.'. 

tabilidad cambiaría y renovaron _las pre·siones :-

sobre el dólar. 

En 1971 los E.U. suprimieron unilateralmente la

convertabilidad del dólar en oro: se q·uebró el·· 

sistema de paridades fijas y la flotación 
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zó a imponerse. Se derrumba el. sistema de Bre~ 

tton Woods, y l.a crisis del. S.M.I. persiste ha~ 

ta hoy, generando profundos cambios en l.as rel.~, 

c{ones monetarias y financieras internacional.es 

que gravitan y dan una especificidad particul.ar 

a l.a crisis económica actual..~/ 

Es interesante apuntar .que el. sistema capital.ista también pre-

senta una recesión general.izada· que.repercutirá también en n~ 

estra economía "En 1974 y 1975, l.a economía capital.ista inte;z;-

nacional. experimentó su primera recesión general.izada desde l.a 

segunda guerra mundial. Fue la primera recesión que afectó 

sirnul.táneamente a todas las grandes potencias imperial.istas •· •• 

Eri 1975, l.a producción industrial. y el. producto nacional. bruto 

'eran inferiores a l.os del. año anterior en todos l.os grandes 

países irnperial.istas. El. cuadro--I, Llustra la arnpl.itud del. 

retroceso de l.a producción industrial. entre la "ctispide" de1 

boom y el. punto .más bajo de .la recesión •••• Durante el. invieE:_ 

·no de -1975 - 1976; _cúando el. .desempl.eo al.canzó -su punto c:i_ul.mi~· 
. . - . ..· . ~· 

el. nt'.ilnero total. de _desernpl.eados oficial.mente_ ·reconóci--
·. . . . 

dos en- el.· _conjunto de l.os países imperial.is tas se aproximaba· a.' 
l.os· diecisiete mil.l.ones (Ver Cuadro I) • ~/ 

Sin _embargo durante l.a crisi.s que prevalece hasta' nuestros díás 

nó sÓ1o se ha presentado una recesi6ri por l.o que .. es. interesa¿_. 

·., ~/'Pedro ·Paz "La crisis actual. del. capi tal.ismo y l.a crisis mo,.. 
. netaria internacional" en l.a crisis del capital.ismo, _teoría 

y práctica. Editorial. .siglo XXI; División de Estudios de 
Posgrado·de l.a Facul.tad de Economía, UNAM 1984; pp. 400-402 

·y ·Ernest Mandel. "La crisis 1974-J.980" Serie popul.ar Era -197.7 ·. 
México. P'P· 12; 17-19. 
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te observar el comportamiento de las economfas industriales y 

la caracterizaci6n de la crisis econ6rnica en los setenta y co

mienzos de los ochentas. 

"Durante la d€cada de los setentas· los paises capitalistas in-. 

dustriales sufrieron dos recesiones econ6micas dentro de un --

cuadro general de reajuste de inserci6n en el marco de la eco~ 

nomfa mundial, de crisis de estilo y ritmo de crecimiento, de 

agudizaci6n de tensiones entre ellos y de acentuadas contradic 

cienes con su propia periferia, en un ambiente de creciente -

tensi6n con el mundo socialista por la acentuada canalizaci6n 

de recursos hacia al armamentismo ..... Estos ~en6menos pare-~ 

cen la consecuencialinevitable de un proceso acelerado de con-

centraci6n del ingreso mundial en manos de unos 200 conglomer~ 

dcis.:trasnacional es. y de la liquidez rn.onetari a de un g·rupo· de 

ü~~s 50 bancos multinacionales privados duefios de un poder cr~ 

· cie.nte. 

concentrador ya mencionado ha ido acompafiado de ú'n 

a·centuado desequilibrio econ6mico en el que co.existen fen6.me-.

:nós ."reéesivo_s de la producc16n, elevadas tasa.s de desemp'ieoy. 

persistentes procesos inflacionarios •••.• 

~árecer, la era del rápido y estiniul ante• .. crecimi ent~ 

las eco_nomfas central es. El cuadro ("Tasas .de· érecirni.ento: .. · 

los .paises de la OCDE), muestra la magnitud de dicho estar{

:camiento para los paises miembros de la OCDE. 
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CUADRO 1 

MAXIMO DEL DESEMPLEO DURANTE LA RECESION 1974 - 75 

P a í s 

Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Jap6n 
Ita 1 i a 
R.F.A. 
Francia 
España 

- Canadá 
Australia 
Bélgica 

._Dinamarca 
Otros países 

' i mperéal is tas 

F e c h a 

4o. Trimestre 1975 
3er. Trimestre 1976 
4o. Trimestre 1975 
3er. Trimestre 1976 
4o. Trimestre 1975 
3er. Trimestre 1976 
4o. Trimestre 1976 
4o. Trimestre 1975 
4o. Trimestre 1975 
3er. Trimestre 1976 
4o. Trimestre 1975 
4o. Trimestre 1975 

4o. Trimestre 1975 

Tolllado .de Ernest Ma_ndel ''.La Crisis 
Serie Popular ERA 1980 PP• 19. 

Número de 
desempleados 

7,912,000 
1,319,000 
1,178,000 
1,145,000 
1,141,000 
1,036,oOO 

800,000 
724,000 
297 ,oo·o 
292,000 
211,000-
111,000 
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TASAS DE CRECIHIENTO DE LOS PAISES DE LA OCDE 
(PORCENTAJES DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL) 

Estados Unidos 

Canadá 

Jap6n 

Comunidad Europea 

Francia 

Al ernania Federal 

Italia 

.Reino Unido 

0

0tro ocDE · 

i:ÓT A.L · O c'óE . 

1960-7.3 

3.9 

5.4 

10.5 

4.7 

5.7 

4.8 

5.2 

3.2 

5.4 

4.8 

1974-75 1976-79 

1.2 4 .• 2 

2.3 3.6 

0.7 5.8 

-0.2 3.4 

l. 7 3,5 

-0.8 4.1 

0.4 3.5 

-1. 3 2.2 

1.8 2.8 

O.O. 4.0 

1974...;79 

2.4 

3.2 

4.0 

2.3 

i.9 
·2. 4. 

i~ 5: 

1:0 

2 •. 5: 
.• ... 
.2:6'· --. ~. ·" - . 

t'·'·-'-'- -... ·. ~~¿_...;~-·-,'-· _c.....,;;:;_;;;.;.c_.;____.'"'---"----------------'------'--~-----

~~<1:•· "'F!:Jente: .Econoinic Report of the _President; .Enero :1980, :P, ,325 .. ;~······• \p;•: - . - ··· ..... ~.~~f~{;j 
por! .Marisol y Gonzálo Martner, "La•érisi~ E.e~·:.,:;'~·.;~,; 

'. ," ~· ', - ' 
Mundial y. Améri.ca Latina" en Economía de Améri,~: ... 

c ID E N.o • 7 • ; 19 81 p •· 14 •. 
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Como se puede apreciar, la tasa promedio de crecimiento de los 

pafses de la OCDE fue de 4.8% entre 1960 y 1973, un ritmo sos

tenido y dinámico tomando en cuenta que se trata de economfas 

ya industrializadas y con una completa infraestr~ctura. Entre 

1974 y 1975 el crecimiento fue negativo para el conjunto~ La 

recuperaci6n operada entre 1976 y 1979 fue a un ritmo inferior 

al histórico, demostradno asf una seria crisis de crecimien--

to ...• la producci6n globél de Estados Unidos aument6 entr~ --

1960 y 1973 a .una tasa promedio anual de 3.9%. Sin embargo, -

la.crisis recesiva comenzada en Noviembre de 1973 habria de -

o·riginar una cafda de la tasa d·e crecimiento en 1974 (se redu

jo en -1.4%) y luego en 1975 (bajo otro -1.3% más). La re~e-

si6n de 1973-75 co~enz6 en Noviembre de 1973 con un nivel de -

desempleo equivalente a 4.81 de la poblaci6n activa, lle~~ a -

su máximo en Enero de 1975 con un 8.7% y se recu~er6 

S6lo en 1976' hubo una recuperación equivalente a un aumento.dé 

.5.5.%, la cual continu6 en 4.8%, 4.4% y 2.0% en 1977, 1978·y. 

197.9 respec·tivamente, para baer en ...:0.10 en 1980 • 

. lapso de 1977 a 1980, la economfa de Esiados Un~~os 

~~ cuadro de recuperación del n~vel de su produ¿ción 

de 1980, y luego de reducción veriical, como 

analfzar la coyuntur~ de 1980. 

desempl•o ~e reduce de ~asas equivalentes al 

7.5% en 1977, al 5.8% en 1978 y 1979, para remontarse abru.e_ 

en 1980. La inflación; que hab~fa red~cido su ritmo -

~el afio 1977 y comienzos de 1978 (5.% anúal) se ~le~a· 

tasas superiores aT 9% en 1978, y superiores al 
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y .1980. 

Es preciso decir que la ~nf1ación en Estados Unidos 1leg6 a 
ritmos de ace1eraci6n desconocidos en e1 pa.í.s. La recesi6n 

en 1a P.roducción y el desernp1eo masivo no son· acontecimien
tos nuevos. Pero e1 ritmo inflacionario carece de preceden
tes ••• 1a Econornia de Estados Unidos experimentó su séptima· 
recesión durante e1 año de 1980. Fue.una recesi6n breve pe~ 

ro profunda en 1a que se conjugó una fuerte y abrupta baja 
de 1a producción (de -9.9% en e1 segundo trimestre) y una -
fuerte inf1ación ••• El producto interno bruto, tornando en -
consideración todo e1 año de 1980, decreció con respecto a1 
año anterior en.-0.10%,1a primera tasa negativa desde 1975 ••• 
La crisis en 1a industria de automóvil.es incide fuertemente 
en la recesión industrial. En 1980 1as ventas de automóviles 
tuvieron su peor año desde !l.961. Los cinco principal.es con-:... 
glornerados productores de automóviles· tuvieron ventas ·equiv.e_--
1entes a 6'980,000 de autos en 1980, o sea que bajaron en una 
quinta parte con respecto a 1979. 

Existe una.. nueva interpretación de 1a natura1eza de 1a 
económica· de. 1os Estados Unidos, basada en la transforrnaci6.n 

estructural. ·que ha sufrido su econom.í.a. 

·.seglinciertos.autores,. desde 1929 hasta,.1980 el pro·ducto· 
. no_.creci6. 5 veces -en tértninos reaies, produciendo ,grandes ·cánt..,,· 

bios eri · 1~ e~tructura de dicho producto . y también en ia· distr~. 
-bución.de la _pob1aci6n·activa. 

Hac.ia.1929 antes de la gran cris:i.s, la econornia de. Estados 
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dos ocupaba el 45% de su poblaci6n trabajadora en producir bi!!_ 

nes materiales (agricolas, miner¿~· manufacturados y de cons--

trucci 6n). En cambio, hacia 1977, o sea casi cincuenta años 

más tarde, solo 32% de esa poblaci6n producia bienes. Por 

otro lado, los servicios crecieron de un 55% a un 68% en el 

mismo lapso ..... Un cambio similar se ha operado en la estru~ 

tura del Producto 'interno. En 1948 los sectores productores 

de bienes representaban el 46%, y los de servicios el 54%; pe

ro en 1978 los sectores de bienes produjeron solo el 34%, y --

los de servicios el 66%. El terreno ganado por los sectores 

de servfcios fue a costa de la agricultura y de la industria. 

El sector manufacturero contribuyo en 1978 con 24% del.PIS, F.~ 

contra un 28% en 1948. 

Como consecuencia de lo anterior, ahora es el ca~ttal humano, 

según ciertos autores, el insumo crítico que determina la tas.a 

.de cre·cimiento de la economia y no la acumulac.i6n de capitaJ -

fisico. ·par consiguiente, el mejoramiento de los serv.icio.s .... 

en particular los que apoyan la producci6n, es un asunto esen~ 

·cial para ~·ograr· un uso efectivo de otros recursos como m·aq·u.i.-. 

nar.ia.s·, materiales y tecnologías ..•.• Según esta interp~~t"a'-:.:.. 
ci6n 1~ reactiv•ci6n de la economía norteamericana depen~e -7~ 

~rincipalmente de: 

a). Una .nueva inversi6n en capital humano, para.me

jórar la productividad de .los servicios. 

b). La transformaci6n y aumento del equipo indus-~

trial de Estados Unidos la "re-industrializa-~

ci6n", como es llamada, medi~nte la acum~lac{6~ 
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de capital f'ísico,! en particular en las indus-

trtas de punta (automotr'íz, textil, etc.)._ 

c). La recuperaci6n de los mercados exteriores pe~ 

didos debido a la competencia de productos ja

poneses, alemanes y de otros pafses indu~tria~ 

les, lo que implica cambios tecnol6gicos y mayor 

productividad. ~/ 

"La Crisis Econ6mica Muri-di~l, y -
de América Latina. CIDL'í98l~-'--.,"'"·-

-· ~':"·::~·:::: 
'J.'; 

, .~{ :::; 
- ~ "~:'-.'.<.:_·:;~( 

"\;· ...... 
·. ,:~~:<:~~~~f~ 



II.A. EL CitLO ECONOMICO Y EL P:I.B. EN MEXICO. 

Factores Estructurales Externos 

Factores Coyunturales Internos 

Se puede seHalar que en general les movimientos econ6micos op~ 

rados en ~1 sistema econ6mico de países desarrollados y en es-

pecial en la economía de los E.U.A., también se reflejan en •l 

comportamiento de nuestra economía aunque no de la misma forma,. 

por lo qu~ trataré de apuntar algunos de sus efectos medidos• 

partir del comportamiento del P.I.B. 

así que en la economía de nuestro pais; "Durante la d~cada 

los afias cincuenta y sesenta, la politi~a industrial domin6 

polltica econ6mfca nacional se consider6 lu industr:ia1Jz~-

ci.6n via susti.tuci6n de importaciones como .la alternat.iva .de .. ·-

desarr~llo para nuestro país. Fué asi como el esta·do impufs·6 

modelo .• med.iante la aplicaé:i6n de varias medidas encami.

logro de tal modelo donde se destacan: 

l.- Las exenciones fiscáles para promover: ·1a 
. . 

laci6n de industrias nueva~ y nécesa~·ias'. •... 

. -.. -· 
2.- La fnversi6n del sector pGblico .eri:petr61io( 

troquímica ••.. e'tc. lo que permiti6 a·los 

1 
¡ 
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triales contar con el abast~cimiento oportuno -

de esos productos a precios, por lo general su~ 

tancialmente subsidiados. 

3.- La protecci6n aranceTaria para permitir ·~1 na-

cimiento y crecimiento" de industrias jovenes .. 

4.- ET control ~olftico del movimiento obrero, ~a-~ 

permitido a los empresarios del sector indus--

trial ··- contar con una masa de trabajadores -

abundante y.disciplinada para la pr~ducci6n ca

pitalista. 

En est~:periodo se registra.un crecimiento vertiginoso de las 

·ci~dad~s lo q~e constituye ~na forma de ampliar el_ mercadb de 

para lo~ bienes industriales. 

esta -~tapa se ejerc.ió un rígido control de "los pre~ios 

los precios de garantía de.los prfncipa1es 

productos se mantuvieron corigelados por m~s de diez afios •... -

fm~lic6·una estructura de precios rel~t~~~ 

que .. evolúcionó, en. ese entonces, de una forma muy ·favora..;;.., 

sector indu
0

strial ..••. En esta etapa la agri~ult~~-

_g:ener6 los excedente·s de divisas necesari_as ·para cubr.ir :los'' 
"· 

sector incl"ustrial, el que pese a no-.9~ner.ar_:1a·s' 
di __ vi:sas que' requería· para su establecimiento. no encontraba·~'¡¡" 

para sostener un ritmo acelerado d~ crecimi~nto. 

·Por Oltimo, la po11'tica de: entrada de filiales, de empresa_s:-;: 

_trasnacibnales también fué una pi~za decisiva de la política -

indu~trial:_es justamente en estas década~ cuando se consoli~~. 

··-}~ t"endenciá. a la tras'nacionalizaci6n del capital indus-trial 
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norteamericano. §._/ 

Lo anterior· nos permite apuntar que el crecimiento de la economía mexicana 

de los años cincuentas y sesentas se encuentra circunscrito dentro del ci

clo _econ6mico de la posguerra (1947-1968). Mientras el capitalismo mun-- ... 

dial fué dinámico el comportamiento de nuestra economía también lo fué lo 

que se refleja en el ·crecimfento del producto para tales años. 

"A partir de_ mediados de la cuarta década, la economfa mexicana ha cree.ido 

a una tasa anual superior al 6%, un logro al que con frecuencia se le ha -

denominado el "mil agro" mexicano". 1J 

Observando el P.I.B. (Real); (ver cuadro), en el año de 1960 se tenfa un -

producto de 150,511 millones de pesos; incrementándose para 1956 en 6.S% -

pues lleg6 a ser de 212,320 millones de pesos, este ~recimiento se 

hasta.1970 pues llega a ser de 296,600 millones de pesos, es decir 

un creciniento de 6.9%. Sin embargo después de 1970 se presentan va~iaci.Q: 

nes ·ya que ·su crecimiento en algunos años es menor al pr'eseritado en ·aii_o,s 

. anteriores como es el caso de 1971 que sólo se incremento _en un· 3.4%. 

también_ de los años de 1974 a 1976 presenta sus menores 

e( menor el del año de 1976 pues sólo fué de 1.7%. 

decir la relaci6n con "las transformaciónes ·operadas 

el resto -de los pafses industriali:;s 

profundas consecuencias ·para· 1 a "peri.feria¡'. 

-tecriologfa creada en el "centro" enfatiza ia diversifiaci6n de 

·.tos·de consumo, generando una verdadera y sin precedentes "revóluci6n de -

Eduardo Jacobs~ Wil son Perez. ·"Tamaño -de Planta _y Financiamiento: .Dos - -
·Problemas Centrales. del Desarrollo Industrial", CIDE, Economía Mexicana,., 
No:·s;.1983 .pp~· 102-103_. -
Roger, D. Hansen. Ibid.,.p.7. 
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Tal tecnología y tales patrones de -
; 

consumo son repartidos hacia la periferia. Esta, sin embargo, 

continOa exportanto materias primas hacia el "centro" y es con 

el valor de estas exportaciones que la periferia adquiere cos-

tosos y variadas manufacturas y equipos producidos en el centro. 

En un informe especial, la CEPAL, enfatiza la interrelaci6n es

trecha que existe entre la situaci6n económica de los países i~ 

dustriales capitalistas, en particular los Estados Unidos, y 

las tenden¿ias de crecimiento de América Latina. En los años -

recientes, en efecto, cerca del 66% del valor de las exportaci~ 

nes de América Latina se orient6 hacia los pa,ses tndust~iales 

de economía de mercado: cerca del 20% _se dfrigió hacta países -

Lationamertcanos, 4i hacia Africa y Asia~ y menos del 10% hacia 

los países socialistas. Por consiguiente, las metas de export~ 

ci6n dependen fundamentalmente de lo que ocurra en los patses -

industriales capitalistas. ~/ 

-L~s repercusiones de la crisis de los países industrializados -

a~entaa la tendencia decreciente de nuestra economía~ Sin em--

birgd este comportamiento no s61o se debe a factores intern&s -

s·ino a políticas adoptados por el mismo pa'ís que; tienen su_ ant.!t 
'• . ,,, 

··cede'nte -en las formas de inserción en el sistema, por lo _que 

"En t~rminos generales se puede afirmar que son los factores e~ 

~ructurales internos y la crisis del capitalismo in~ust~ial, -

así ¿orno 1a dirección de su ajuste, las causas que exp\ican d~ 

-·maner·a fundamental el orígen del desequilibrio exter-no en los -

países ~atinoamericanos. En otras palabras, el desequilibrio -

~/Marisol y Gonzalo Martner. Ibid., p. 27. 
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externo es un síntoma del desaj ust.e entre el comercio exterior, 

la industrialización y el desarrol~o, tanto en el nivel nacio~-

nal como en el mundial. No es un d€ficit de naturaleza co~un-

tural sino estractural. 

Factores estructurales internos .. son los que estan dados por 

los límites d~l propio modélo de desarrollo y que no se expli~

can por factores de desajuste de precios ni de demanda. 

-Am€rica Latina sigue mostrando una estructura de comercio exte-

rior típica de los países en desarrollo. En primer luga_r, las 

expórtaciones, aunque más diversificadas en todas sus ramas, com 

prenden una alta proporción de productos primarios con distin-

tos grados de industrialización, y una proporción relativamente 

baja de productos industriales. En cambio, las importaciones 

están compuestas en su mayor parte por combustibles y prodtictoi .. 

indust~iales que abarcan bienes interm•dios esencialés y 

de-capital, de los cu~les depende. la ~ctividad ~conómica 

ne~a1 y la formaci4n de capacidad de producción en partic~l~~~~ 

·De ac¡u'f que en estos paises se origine una dependencia 

· ... ral·'del. ·sector e'xterno. y que continúen· enfrentando una alta· "'

elasticidad-ingreso ~e las importanciones~ con una 

<iín·p~~taciones_ muy rígida. Junto al 

cas di:! industrialización hac·ia adentro, se ha originaclo>.un se·s_.

go anti"exportador presente en tÓdas las economfas tatinoameri-" 

canas: es decir, la región no ha podido des•~rollar~ 

modelo de industrializaci6n sustitutiva, el 

exportador. 



FACTORES ESTRUCTURALES EXTERNOS 

La crisis de1 capita1ismo industria1 (no es un prob1erna que se 

corrija con una pol.ítica de precios ni de demanda) ha sido un 

factor que ha 1.imitado de manera importante 1.a dinámica externa 

de 1.os países.de Latinoamérica. 

"La crisis del. capital.ismo industrial. y 1as propuestas de ajuste 

que recaen en 1.os países del. Sur y de Latinoamérica en particu-

1.ar, han tenido un impacto negativo manifestado a través de cu~ 

tro principa1es v!as: 

I).- La recesi6n en 1.os países avanzados se traduce en una b~ 

ja de importaciones procedentes de 1.os países .en desarr~ 

1.1.o. 

La mayor tasa de·infl.aci6n de 1.os países industrial.izados 

ha provocado un may".'r deterioro en 1.os términos de :i.nter.:.. 

- cambio. La tasa de infl.aci6n en 1.os países avanzados.más 

que se du~l.ic6, al.canzando nivel.es de dos dígitos, ei;i:tre 

1.970, 1980 contra 4.2% en 1960 - J.970. Para l.os paísE!,;. 

del. Sur el. proceso infl.ac:i.cinario de e.stas economías :tiene 

dos imp1icaciones: primera, aumenta el. costo de 

_portaciones, con l.o cua1 se.agrava su defic:i.t en 

de pagos; segunda, l.a infl.aci6n importada es un probl.erna_ 

macroecon6rnico .de desestabi1izac:i6n, adicional. a J.os'. qu·e· 

ya_enfrentan. 

E1 neo-protecc:i.onismo de l.os países industr.ia1:i.zados ha 

significado una mayor d:i.ficu1tad para penetrar en sus me_!: 

cados y enfrentarse a una mayor competencia. 
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Ante la crisis de estancamiento con inflación, desequili

brio externo, y mayores tasas de desempleo abierto, los -

pafses avanzados han respondido al comercio internacional, 

a partir de 1973, con nuevas barreras de tipo no arancelA 

rio: métodos artiffciales de valoración aduanera, normas, 

técnicas, subsidios a la exportacfón, etc~ "nuevo prote~ 

cionismoº . .... Los paises desarrollados han optado por ifil 

pedir la entrada a sus mercados de bienes provenientes de 

economfas más competitivas, principalmente en lo qµe se -

refiere a textiles, prendas de vestir, artfculos de cuero, 

productos electrónicos, acero y ciertos productos básicos 

agrfcolas. Para justificar ésto, el argumento central es. 

que las exportaciones de los paises en desarrollo inundan 

los mercados de los desarrollados; son productos de m~n~r 

costo relativo que tienden a desplazar los productos simi 

lares de fabric·a."ci6n nacional provocando un mayor ·desem-

pleo interno. 

IV). El incremento de la tasa de interés internacionales, 

se traduce en mayores costos no sólo del f.in·anciam.iento: -· 

externo, sino también de la deuda externa 

tratada a tasas flotantes. 

FACTORES COYUNTURALES INTERNOS. 

Una adecuada polftica de precios y de demanda no serla condi-

ciórr ~~ficiente, en ningOn caso, en las economfas Latinoameri~ 

canas, para garantizar un crecimiento económico sostenido sin 

problemas de ·desequil ibr·io externo, mientras se cont.inOa ·con los· .. 

mtidelos de ectinomfa primario-exportadora o de economfas ba---
. . . 
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sadas en la industrializaci6n sustitutiva.~/ 

Lo señalado nos permite entender el menor crecimiento observado 

en el P.I.B. en los años de 1976 y 1977 que tomando como base -

el año de 1960 fué de 1.7% su tasa de crecimiento en 1976 y de 

3.2, en 1977. si se toma como base el año de 1970 también s~ oA 

servan los menores incrementos de las últimas décadas pues fue; 

ron de 4.23% y 3.44% en los años de 1976 y Í977 respectivamente 

(ver cuadro P.I.B.). 

En nuestro pa,s la crisis del sistema capitalista se ha visto -

reflejada en las p_olíticas que se han tenido que seg'uir al te-

ner que acudir al F.M.I. ante los problemas de"insuficiente_cr_g_ 

cimiento y de nuestro creciente endeudamiento. sin embargo ~'El 

financiamiento del fondo conlleva a ciertas limitaciories. En 

primer lugar, hay que señalar que esta instituci6n proporciona 

asistencia financiera condicionada a la instrumentación ·.de. un. 

paquet• de políticas que pueda concretarse en cuatro 

~axidevaluaci6n del tipo de cambio y liberaci6ri 
. . . 

·eli_minaci6n de subsidios; retorno al mecanismo. de precios· 

en el sistema de mercado libre~ 

Contracc16n :de,Ta activid_ad ·eco.nómica (fiscal y lírancel·a,.i:: 

ria). 'pero a diferencia de los pa.fses industriales. de ma.-,:

nera forzosa. 

Ape~tura al ~omercio exterior mediante la implantaci6n de 

pol,ticas de liberalizaci6n comercial y financiera a 

"El Desequilibrio externo en Ámerica Latina Y -
del Ca pi tal i smo Industrial, - Econom,a de América L§-ti 
Mexico 1981 No. 7 p.p. 102-104, · -

. ' .. ; 
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za: en la práctica se trata de medidas que óontrastan con 

el neo-proteccionismo de los pafses fndustrfales. 

4.- Disminuct6n de la participación del Estado en la economfa. 

La experiencia histórica muestra que la instrumentación-delibe

rada o impuesta por el F.M.I. de este tipo de paquetes de ajus~ 

te, en la mayorfa de los casos no ha corregido el desequilib~io. 

y, cuando lo ha hecho. la respuesta obtenida ha sido s61o temp~ 

ral y por la puerta falsa del ajuste. Esto ocurre debido a la 

recesi6n pravac•da, y no a la pretendida reasignaci6n de recur-

sos al sector exportador y de sustituci6n de importaciones; __ d:e 

tal manera que al reanudarse el crecimiento. el déficit vuelve 

a-aparecer. 

En esta forma se evidencia el fracaso de las medidas sugeridas 

·por el Fondo· . ..!QI 

Considerando lo anterior se encuentra que -nuestro pafs no."e·sca..::

pa a la resección de los E.U.A. principalmente observándose el 
. - . - . ·.·,-·-----

·inicio del uso de las devaluaciones como mecanismo "anti.cri_s·i-s" 

es ~sf que el gobierno anuncia en el afio de 1976 la -fiot•ci~~c~ 

del peso acompaftado de otras medidas. dándose. al gúnas razones{ 

~ndeudamiento externo, déficit de la balanza comercial~ desem~~ 

pleo. rcicesidn econ6mica, disminución del turismo, ~uga 

sas. etc •• se argumenta que con la flotación del peso se comba~ 

tirá- todo ésto, con la devaluación del peso se pretende ccrn:ser:,;. 

var ~n México precios competitivos con el exterior, principal--

-10/· René. V.illarreal. "Economía de Amértc·a Lattna". 
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mente para que se aumenten las importaciones (que realizan va-

rios pafses en relaci6n al nuestr~) y propiciar que se incremerr. 

ten las exportaciones. 

s;n embargo a pasar de lo .di.fundido por los voceros del gobier

no lo que se observó fué un incremento generalizado de precios 

lo que no fµé proporcional al incremento de los salarios. 

"En noviembre de 1976 se seflala que en 3 meses ha habido dos de

valuaciones fuertes, la primera de 58.8% y la segunda de ~5.2%, 

lo que suma una devaluación del 104%, en estas dos devaluacion

n~s ha habido distintas reacciories obrero patronales en la p~i-

mera, los sindicatos demandaron el 64% de aumento salarial; li~ 

gando a acepta.r sólo el 23%; en la segunda no se demandó un nu~. 

vo aumento, a pesar de que los precios han seguido subiendo 11i_·· 

Lo antes seflaládo sólo ·fué el Pl".incipio de la aplicación de 

canismos· que se han convertido en sistemáticos: pués_ el ·pe_so 

xicano en rela·ción con el dolar se ha seguido-devaluando llegarr_,·· 

~ser en Enero-~eptiembre 1 promedio período de 148 •. 61 12f~-y_-
18 ·de agosto de 1984, $ 190.37 ldl pesos por 'dólar libre. 

·"La Crisis ha evolucionado y modificado su. forma de expresión: 

e~ que predominaron 'los disturbios monetarios·y.fi 

economfa ha transitado a un nuevo momento ~n él 

.q.ue:lo imperante son las severas cafdas de_ la inversión> la pr_!!. 

d~cción y la demanda solvente en la mayor parte de.las activ{d~ 

1~~ Revista Ini6r~~ción S~stemáti~a. México Panorama Económicó 
-:--- -1976 •. Pág. 21 __ _ _ _ _ 
12/ Instit~to de Investigación Económica UNAH. 
- ca•.•.; .cuadr·o, L.a'-economi'a ·Méxicana,- No. l; 

Periodico Uno mas Uno;- 18-VIII-1984. 

"Mómento econ6rñ'i . 
Dic. 1983 pp, :4:-,-
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des econ6micas .•.. De hecho, las mejor,as parciales desean--

san sobre la profunda depresi6n de la economfa y no en la solu

ci6n de los problemas estructurales que generaron los desequili 

brios. 

l~ ca,da de la producción, la severa contención salarial y el -

alto nivel que mantiene la inf1aci6n, han repercutido en cam-

bfo, en un drástico descenso del nivel de vida de los 

res mexicanos, tanto por la pªrdida de poder adquisitivo del 

lario, como por la carest,a y reducción en la calidad .de 

los básicos y, muy destacadamente por el aumento del d~s~mpleó 

abierto y el subempl eo"; ·.!_i¡ 

En 1o.s últimos años el P.I.B. ha mostrado ciertos incrementos; 

aunque irregulares; sin embargo~ 

:cansando' principalmente 

d~ endeudam~ent~~ 

Insti.tuto de Investigaciones Económicas. 
nómico" No. 1, Dic.·1gs3. p.p. 3; 
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El comportamiento de la economía de nuestro país durante los 

Qltimos años nos permite evidenciar que atraviesa p·or una de -

las mayores crfsis econ6micas; observadas en las Oltimas déca

das; los años más difíciles han sido 1982 y 1983 que registran 

decrementos. de la act.ividad econ6mica de 0.5 y de 5.3 respectj_ 

vamente en el Valor del Producto Interno Bruto, durante 1985 -

la actividad econ6mica estuvo sujeta a extraordinarias contin-

gencias registrándose un producto de 

del Producto Interno Bruto 1960-1985}. 

(Ver cuadro Valor -

"La caída del nivel de la actividad econ6mica durante 1982 j -

1983 es la más severa desde la depresi6n de los años treinta y 

esta recesi6n se combina con tasas de inflaci6n y reducciones 

de los salaraios reales que superan por mucho las OCMrridas d~ 

rant.e Ta segunda guerra mundial y la inmedtata po.sguerr.a"'.!.§_/ ... 

El comportamiento de la actividad econ6mica durante 

años es producto en gran medida de los lineamientos .de políti

ca econ6mic~ señal~das por el Fondo Monetario Inter~acional~ ·~ 

pri:>duc~endo una alta inflaci6n y la tendencia al estancami·ent·~· 

· situaci6n qu.e ti en-de a agravarse de forma constante. Es asf· ·- · 

que··"1as devaluaciones y-la política fiscal restrictiva··han .. d~· 

··terminado por una parte, uña brus.ca aceleraci6n de la inflaci6n· 

hiperinflacionarios, la tasa de inflaci6n anual de -

1.os' precios al consumidor pas6 de 28% en 1981 a 59% en ·1982 -,

(aproximadamente 100% de Diciembr~ de 1981 a Diciembre de 1~82) 

.Y a un nivel_ .es.p_e.rado de entre 90 y 100% dur¡¡nte 1983". _.!&./ 

CIDE. Economía Mexicana. "Evoluci6n Reciente y Perspecti-
vas. de la .Econonía Mexicana". No. 5, 1983, p.p. 9. 
CIDE. Economía Mexicana. "Evoluci6n " lbid. p. 11 •. 
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En 1984. 11 eg6 a ser de 65. 4% y en, 1985 de 56. 5%; ll/ La de V.!!_ 

luacf6n del peso para 1986 podría ascender a 96% (de 372 ~esos 

por d61ar, cerrarla a 730 en Diciembre) toda vez que la infla

ci6n llegaría a 97.71 al concluir el año.* 

Asi también la crisis aumenta y se refuerza como consecuericia 

de la reducci6n del ingreso nacional. ocasionado por la caída 

de los precios internacionales del petr61eo, otro factor fund~ 

mental ha sido el aumento de los pagos al exterior como conse

cuencia de la tendencia al alza en las tasas de interé~ exter-

nas. 

En t~l contexto. ªlos puntos neurálgicos de la política econ6-

mica giraron y siguen. girando, en torno a los siguientes pro-

blenías: 

C6mo generar suficientes divisas para viabilizar una razonable 

tasa de expansi6n econ6mica y hacer frente a·la p~sada carga .. :-·. 

derivada de la deuda e~terna. tema con derivaciones nat~rale~. 

diseño de la poi itica. cam~iaria_, ~·a po1_i"·.: 

de endeudamiento externo y la política de estímulos a i~ 

c6mo san~ar las finanzas del sec~or pdbl}~o;:lo -

;cúal vincula a la pÓlftica del gasto con las. políticas tl".i_bi.lt.!!.;, 

'r-ia:s, de tarifas y nuevamente de deuda {interna y ext~rna).; <:§. 
":. . .. - .·· .·. 
·:·mo abatir la in.flaci6n. tema íntimamente relacionado con los· -

~a~~e~iores~ asi como con ia política salarial. y c6mo rea¿tiv~r 

*· 

Comi.¡;i6n ·Econ6mica para América Latina y el Caribe (CE.PAL).· 
. "Daños.Causados par el Hovimiento .Te1Qrico en México~Y sus 
·Repercusiones -sobre la Economía del: País". Tomado de ·1nves
tig~~i6ri Económica No. 175 Enero-Már~o de 1986. pp; 339-340 
De acuerdo a· 1 as. cifras publ; cadas en: "Revi·s.ta .·Expans.i6n";: 
año XVIII; Vol. XVIII; No. 446, pág. 21. . 
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el ahorro y la inversi6n, prop6sito asociado a la polit~ca -

cambiaria, la monetaria y en especial a la de tasas de inte-

rlls" . . llU 

Existe un interesante estudio que nos muestra los resultados -

de la política econ6mtca de 1983 a 1990. 

Proyecci6n de la Economía Mexicana 1983-1990. Simulaci6n con 
Ttpo de Cambio Real Fijo, Cumplimiento de las Metas de Déficit 
Público y Déficit Externo, y Política Salarial Restrictiva en 

. 1983-1984* 

l. Producto interno bruto 
2. Consumo privado 
3. Consumo público 
4. Inversi6n privada y construcci6n 

residencial. 
5. Inversi6n pública 
6. Exportaciones no petroleras 
7. Importaciones de bienes y -

·servicios. 
8. Cuenta co·rriente de la balanza -

de pagos {en porcentaje del PIB) 
9. Déficit financiero del sector pú 

bl ico (en. porcentaje del PIB). -
Tipo.de cambio libre (pesos por 
dolar). 
Precios al consumidor 
Salarios reales {1ndice 1982=100) 
Empleo informal urbano {en porcen 
'taje del empleo total).. -

1983 

- 6.5 
- 7.3 
- a.o 

-,13.5 

-30.0 
2.7 

-31.2 

1.4 

8.5 

148.9 
93.0 
80.6 

9.8 
Tasa de desempleo abierto (en por 
centaje de la fuerza de trabajo):- 13.8 

1984 

3.7 
0.5 
3.0 

-2.3 
8.0 
8.7 

-10.9 

2.3 

5.5 

192.8 
59.l 
80.7 

9.9 

15.1 

1985 

5.7 
3.3 
4.2 

7.6 
9.0 
3.6 

7.5 

1.6 

3.5 

291.4 
59.6 
82.0 

10.0 

15.4 

1987 

4.6 
5.7 
o.o 

17.5 

7.0 
2.7 

15.8 

-1.5 

2.5 

629.3 
55;3 
"86;2 

10.1 

14;9 

1990 

3~7 

4.5 
o.o 

16.4.' 

Comisi6n Econ6mica para América Latina y el Caribe {CEPAL). "Daños Caus.!!_ 
dos por: el movimie.nto Telúrico en México y sus Repercusiones sobre la·--. 
Economfa del ·País''. Tomado de Investigaci6n Econ6mica 175~ Enero-Marzo 
1986 •. Facultad de Economfa. p.p. 342-343. -
CIDL- Etonómfa Mexicana No. 5. 1983. "Evoluci6n Reciente y Perspectivas 
de Ti!, E~onomfa Mexicana". p •. .17. 
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Se puede concluir señalando lo s~guiente: 

"La economfa mexfcana, al fgual que la de la mayorfa de los ~a~ 

ses latinoamericanos, ha venido enfrentando en los últimos años 

serios desequilibrios de corto plazo y rezagos de carácter es--

tructural. Aún cuando se avanzó en 1983, y especialmente en --

1984, en mitigar algunos ~e esos desequilibrios y, en el último 

año, en revertir las tendencias recesivas de la economfa, fact~ 

res de origen interno y exter~o -especialmente el deterioro del 

precio del petr6leo en el mercado internacional- contribuy~ron 

a que volviesen a acentuarse a mediados .de 1985. Al momento de 

producirse el desastre sfsmico, las autoridades mexicanas se 

centraban en pleno proceso de reacomodar la pol~tica ec&n6mic~, 

con miras~ esi~bilizar la economfa y reactivar la produ~¿i6ri". 

de la Comist6~ Econ6mica 
Op~ Cit. p;p. 366. 



1960 
1961 

.1962 
1963 
1964 
1965 

'1966 
1967 
1968 
1969 

AÑOS 

1970. 
1971 
1972. 
197,3 

1974 
1975 
1976 

'1977:• 
·:-<. 
1978, 
1979 

19.80' 
,198.l 
l982 
1983 
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M E X l C O 
VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(),960 - 1985} 
MILLONES PE PESOS 

. . . . . . . 

A PRECIOS DE 
1"960 

150,511 
157,931 
165,310 
178,516 
199,390 
212.320 
227,037 
241,272 
260,091 
277,400 

A PRECIOS DE 
1970 

444,271 
462,804 
502,086 
544,307 
577,568 
609,976 
635 •. 831 
65.7 ,722 
711,983 
777,163 
841,855 
908,765 
903,839 
856,174 
885,928 

VARIACION 
- ! . 

4.92 
4.67 
7.98 

11.69 
6.48 
6.~ 93. 

6 .. 26 
-7~ 79 
6.65 

3.50_ 'ús4· 
·. 1985 . , •.•. • •••...• ' ........... - •••• -............... ..,· ~ '. '··.·:-:.-~- ... :· ... ·:-· ... ~:->-::- ~:t:··::-~: 

Cuadro elaborado eón datos del 
AriuaJ~:YarJos a~os. 



III.- ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
1960-1984 

Es interesante observar el comportamiento de la estruct~. 

Ta del P.I.B. En relaci6n a cada uno de los sectores de la -

economía de 1960 a 1984, toda vez que nos permite continuar de 

sarrollando algunas tendencias marcadas en el punto anterior. 

Sin embargo, es necesario apuntar que no se realiza un -

análisis profundo de cada uno de los sectores y sus principa

le.s componentes, ya que este no es el prop6sito del trabajo.; 

pero considero que el no apuntar por lo menos los rasgos gen~ 

Tales impediría tener un marco específico para los posterio~ 

res puntos a tratar. 

Es así que en el comportamiento estructural. de.l P. I .B., .7 

se marcan líneas generales de algunos sectores; relacionados:.-

·con: el. modelo de acumulaci6n adoptado por nuestro. país, a's:r. -:· 

como ·por el ciclo econ6mico por el que atray.iesan ·los .pa·rses·: • 

dónde rige la propiedad privada como.sistema dominante·. 

·1.0: que encontramos que 

sectorial). 

-----;-. 

-...:.~ ,,. 
a) ·El sector seryicios es el. que ·tiene una mayor parti2I::;:c•;:iC 

pa.ci6n relativa en .el comportamiento ·del. p~·:i.~B~.,es'·;;;:;:.'.~'.ó:,. 

tructural. (Ver capítulo de Antecedentes, aig\.lntl.s ig ·~· 
m\.l'esfia· teTpTetaciones de este fenómeno); ya que se 

en p.romedio para el período ,1961-1974 de 56"29\.·y: .de,· 

197.5 a 1982 de 56.64'!,, durante 1983 y 1984. ·su p'3.rtic!...· 

paci6n promedio fué de 56 .43\ como porcentaje' 

P.I.B. 
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b) Dentro del sector secundario se observa la mayor impo~ 

tancia relativa del sector manufacturero y su compor

tamiento ascendente dentro de la participaci6n del P. 

I.B., hasta antes de la década de los setenta, pues en 

1965 llega a ser de 24.85%, participaci6n que se ve· -

estancada de 1970 a 1975; observándose en 1976 . 

ligera mejoría pues participa con 24.03%, manteniénd~ 

se estancada hasta 1981, ya que para 1982 continaadi~ 

minuyendo, registrándose para 1983 y 1984 una partic.f. 

paci6n promedio de 23.73%. 

c) Dentro del comportamiento del P.I.B., para el sector.~ 

primario se observa una tendencia decreciente 

el período; tendencia que va de un 16.87% para 

12.45% en 1982; destacando el afio de 1979 por 

nor participaci6n que fué de 11. 83 'l., en .1983 .y 

se observa un ligero aumento en sti particfpá~i6n;• 

Lo sefialado se· basa en varios aspectos, encontrando' .. -. 

fundamentales lós elementos qtie se veran en cacla u11c» , .......... ,. 0,,,3 

de.los siguientes puntos. 

Sector terciario. 

En rclaci6n al comportamiento del sector Servicios 

Terciario, "Ha sido observado en los países desarro-. .' ; ., . 

_llados que el avance ca pi tal is ta ha producidó ún feri~ 

meno denominado de "Terciarizaci6n de la econom:fa", -

que se caracteriza por una tendencia hacia .la mayor -

concentraci6n del empleo nacional en actividades ter.:

ciarias (comercio y servicios en especi·al), aunada,. 
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la estructural reducci6n de la fuerza de trabajo 

agrícola y a un crecimiento sostenido pero lento del 

empleo secundario. Esta absorci6n creciente de mano 

de obra, a su vez va de la mano con aumentos también 

sustanciales en la producci6n terciaria; que se li~

gan ~ la demanda ejercida por la industria y pbr los 

crecientes consumos de la poblaci6n. Sin embargo, 

la terciarizaci6n no oc.urre de la misma manera en.· - -

países en vías de desarrollo, puesto que si bien el 

empleo terciario también ha aumentado considerable-

mente, la producci.6n no ha crecido con la misma in-:' 

tensidad; generando así tendencia al estancamiento •. 

La hip6tesis general acerca de la "terciarizaci6n" 

del empleo en países subdesarrollados, plantea con.

variantes, según el autor, que ésta ocurre a partir 

de la incapacidad por parte del sector industra:il: __ 

p·a~a absorber el. creci~iento de 1a of,e~ta·,d_e_ .. _.t~.~-~-~jo~~ _'/.-~:~_:.;·~:;-:_.;.:;;¡ 

.(derivada en gran medida del fuerte f so~ténido .fil-:-';. 
cremento de la poblaci~n en estos paÍses :y de 'la. "e'.:;~ .. 

. cient·e migraci6n hacia las. ciudades).. c:m· :1as· :área~: 
··\·( : .--?:~~~~; 

urbanas. Ello produciría un "hinchamiento" de~·: ·s,~~:::/:'. 

tor -Servicios, independientemente de . la 
0

deiiíarid.ii' que:;: 

sobre éste se genere. 

El trabajo de Earl McFarland, es el inicio ••• ·que.; . ., .. , 

desde esta 6ptica busca. dilucidar el c9mp~rta~ient~ .· . 

del sector terciario. Su investigaci6n ~ubre el pe,-

riodo (1950-69). 
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Sus conclusiones son las siguientes: 

l. El empleo en servicios ha crecido "mucho.más rápida

mente que en cualquier otro sector de la economía ~-

desde 1950" 

2. Al mismo tiempo, la productividad en servicios apa-

rentemente se ha estancado desde 1950. 

3. La evidencia a nivel agregado sugiere que la expli-

caci6n del rápido crecimiento del empleo en 5ervi--

cios se debe a factores de oferta y no de demanda. 

4. El crecimiento del empleo en servicios parece estar 

relacionado con empleos de baja preparaci6n y mal r~ 

munerados; relativamente a otros sectores urbanos. 

5. Se observ6 que la distribuci6n del ingreso en servi

cios era la más desigual después de la agrícola. 

6- Entre 1960 y 1~65 ( ), el sector servicios tenía en' 

relaci6n a la industria y el comercio to's menores. s~ 

larios por hombre (1). 

"Es .• interesante. observar que 1·a participaci6n de.l Sector 
. : . . 

··:Servicios: en. el P.I.B., es constante pues s6lo·en uno 

.afios más difíciles de nuestra economía, 
·.·"~;·_'\tf'. 

e1 afió de. 1975; se -:-. 
, "--· ~ ~~,~~;: 

.ligeramente incrementado; es decir, no se observ:a. en .. ·for·..: :.·:;','5?:1; 
clara re1aci6n con los otros sectores ni con el nienoX'. cr~'. ·:,'_; '(;\ 

del P.I.B., considerando el sector manufacturero.y· 

Servicios se encuentra que: 

.. Eugenio Rovzar. "El Sector Servicios: Comportamiento y.· 
Articulaci6n econ6mica, 1970-1982. CIDE. Economía Mexi·ca 
'ria~ .Nó. s.~ 1983. pp •. 263-264. · · · · ~-· . 

! 
í 

::~:·::;: 
.. 
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"Al comparar la evo1uci6n de las tasas de crecimiento 

del empleo remunerado en ambos sectores ( ) obtenemos por un 

lado una tendencia al crecimiento del empleo en servicios ---

(6 •. 1%) claramente superior a la manufacturera (3.1%), e incl.!:!_ 

so al de la economía en su conjunto (4.3%) aproximadamente. 

Al observar los movimientos a lo largo del ciclo, por otra Pª.!:. 

te, podemos apreciar c6mo para algunos afios clave, los movi-

mientos de :tas dos variables son en sentido opuesto; así po.r 

ejemplo, entre 1970-1971; 1974-1975 y 1979-1980; el empleo en 

servicios crece por encima de su tendencia mientras el manu--

-·facturero cae. Lo contrario sucede en 1972-1974 y 1977 7 1978; 

ello indicaría que, si:· bien en general ambas variabl-es se mu~ 

ven de manera similar ), el efecto inmediato de una caída 

en el crecim:iento del empleo manufacturero será un incremen--· 

to .. en el de servicios y viceversa; para después ambos seguir. 

la -tendencia general del ciclo ... en el corto pJ.az.o·parece --

una re_lativa transferencia de creaci6n de demanda· de 

obra del sector manufacturero 

de los periodos de crisis y en sentido opuesto al -pri_n

del auge; después. e1 impulso generalizado 'de auge o 
·crisis- jalaría .en ese sentido el crecimiento del empleo de 

(2) 

(2) Eugeni~ Rovzar. lbid. pp. 269-270. 
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III.2. 
b). Sector Secundario. 

El comportamiento de este sector está en relaci6n al 

modelo de acumulaci6ñ adoptado por nuestro país. E~ 

to es el modo de operaci6n del modelo de industrial.!_ 

zación, vía sustituci6n, de importaciones "la susti

tuci6n de importaciones ha sido sin duda alguna u~ -

proceso que ha servido (aunque no eficientemente) pa 

ra promover la industria1izaci6n y el crecimiento 

econ6mico en el caso de México. Durante el periodo 

de 1940-1970 la economía crece a una tasa sostenida. 

promedio anual de 6._5% (P.N.B.). y de 3% en términos 

per cápita. La producci6n manufacturera 

promedio anual, mientras que la ·produc~ión agrícola .. 

crece .a una tasa similar en los afios cuarenta 

en los Últimos dos decenios (1950-1970). 

El proceso de industrializaci6n ha sido ine:ficiente,_ 

.. considerando que el. mismo objet_ivo 

do haber sido alcanzado con menor sacrificio_.de 

e.ursas para el país• éste se .debe 

nente excesivo y discriminatorio de_ la. estructura 

proteccionista. De esta manera--se producen -altos· 
., ·.. .· ·.· ,, "· 

costos y precios, lo que no s61o frena. la .expo~ti:L--:.-

.ción. de manufacturas. sino también. la exportaci6n di3 

bienes primarios, que utilizan insumos industrialé:S ~ :

Además. los términos de intercambio entre .la agr.icul_ · 

tura y la industria favorecen en exceso al ,:sector 
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dustrial, lo que estimula una ineficiente asignaci6n 

de los recursos entre los sectores de la economía; -

presentándose dicho fen6meno dentro del propio sec-

tor industrial por la protecci6n altamente discrimi-

natoria. 

Por otro lado, cuando la industria "naciente" deja de '

serlo, el carácter permanente de la protecci6n ie permite a 

la empresa obtener una renta "pura" (monop_olista u oligopo--

lística). El caso más parad6jico se presenta con las empre-

sas multinacionales como la Ford, General Electric y otras, 

las cuales llegan ya con un producto completamente estanda-·

rizado (tanto en términos de sus características como de_ su 

proceso de producci6n) y se les considera como empresas "na

cientes"; que deben ser protegidas.(~).. 

Lo anterior sirve de marco para analizar las j:endencias· 

de este sector,· que dada su composici6n, corresponde a las -:, 

manufacturas su mayor participaci6n dentro del. P.I.B •• P.~_es 

es superior en promedio para el periodo (1961-1982), ai 24%' 

por lo que se pu~de considerar el comportamiento del sector 

sécundario por las tendencias que se presentán en el subsec- · 

tor_;de las manufactura·s toda vez que corresponde a éste ser 

el pr~ncipal eje del sector; es as~ que si se ¿~nsideia la 

produc_tividad. de éste, se observa una tasa de cr'ecimiento -

.de 1960 a 1968 de 3.61%; mostrando una tendencia decrecien-

René Villarreal. "Del proyecto de crecimiento y sustitu-
ci6n de importaciones al de desarrollo y sustituci6n de -
exportaci6n". El Comercio Exterior de México. Ed. Siglo 
XXI; Coeditores: IMCE y ADACI. México. 1982. p. 295. 



- 133 -

t~ de 1968 a 1973; ya que s6lo fue de 3.46%; de 197~ a 1978, 

continúa la misma tendencia, aunque más pronunciada pues 11~ 

ga a ser de 1.54%. 

Se puede apuntar que el comportamiento de este sector -

está relacionado con los límites del modelo de industrializ~ 

ci6n; ya _que "La década de los setenta, se inicia con la ca

si saturaci6n de la fase de industrializaci6n que mantuvo la 

dinámica de la industria manufacturera en los cincuenta y 

los sesenta. Para mantener la dinámica y avanzar en la in--

dustrializaci6n, se requería por lo tanto, pasar a invertir 

en nuevas ramas industriales; lo que dependía tanto de una 

estrategia gubernamental, como en gran medida de la estrate-

gia de crecimiento de las empresas transnacionales; pues·--

ellas monopolizan la tecnología requerida para el desarrollo_ 

de esas ramas, como es el caso de las de bienes de capit~l~ 

Al no presentar ésto, prosiguen los desequilibri_os .. iri-:-; 

terindustriales con sus consecuencias en el 

externo. 

La baja de la productividad y de la inversi6n ind-:is---·-· 

trial en México, coincide con cierto desfase; cori 

ci6n (~.fase de rendimientos decrecientes), de ia 

;16gica que permi ti6 la dinámica del capitalism~ en los ajío~· 

cincuenta y sesenta; ella repercute en nuestro ~aís, tantC:: 

en la restricci6n del proceso de diversificaci6n, que habría· 

permitido a la industria manufacturera· obtener al tas tasas·- -

de crecimiento en los sesenta, corno en menores niveles de ~-
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productividad; esta situaci6n, 'contribuy6 a desestimular la -

inversi6n en la industria y repercuti6 en el menor crecimien-

to de la producci6n". (4) 

En general, el comportamiento de este sector tiene gran 

relaci6n con el ciclo econ6mico de la postguerra 1947-1968, -

así como el uso de capital principalmente de Estados Unidos; 

"situaci6n que en cierta medida y en ciertos países posibi1i

t6 un determinado grado aut6nomo de acumulaci6n de capital; -

que se expres6 en incipientes procesos de industrializa -'---

ci6n" (5). 

Es decir, el dinamismo manifestado en este sector. duran:.;. 

te los años cincuenta y sesenta, tiende a decrecer precisame.!i 

te desde finales de los sesenta hasta la fecha; además de --

coincidir varios factores, tanto estructural.es como 

les en su comportamiento. Es necesario señalar que 

lo de industrializaci?n seguido. se bas6 ori'ginalmente. 'eñ '1~ - :· 

premisa de que el déficit C()mercial industrial que generar~a : 

en .. sus inicios, sería financiado por el superávit 

extern.o, generado por actividades productivas más 

le.s ,. e_specialmente el se.ctor agropecuario hast8: ·que 

superada .. su infancia, 

rierar po'r .. sí mismo las. exportaciones necesarias p,ára. fin'an.:. 

._ ciar su rlipido c~ecimiento . 

. s.arrollo i;ndustrial determinaron, sin embargo, que la fase -

Arturo Huerta G. "Crisis y Regulaci6ndel Capitalismo Me-' 
xicano". La Crisis del Capitalismo, ·Teoría: y Práctica .. 
Ed:it• •. Siglo XXI. Di visi6n de. Es'tudios de ·Posgrado de __ la 
Facultad de Econom-ía de" la UNAM.- 1984. pp •. 650~ -- · · 
Pedro L6p~z Díaz. Ibid. pp. ~08-~10. 
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inicial de rápido crecimiento de su déficit comercial externo 

se perpetuara en el tiempo y no mostrara una tendencia clara 

a reducirse como proporci6n de la producci6n manufacturera --

(véase cuadro 1). Esta modalidad del desarrollo industrial ~ 

es de las más conocidas y relevantes para la comprensi6n del" 

creciente desequilibrio externo y pueden resumirse en: la CO,!! 

centraci6n del proceso de sustituci6n de importaciones en la 

producci6n de bienes de consumo, especialmente duradero; para 

un mercado interno relativamente reducido que reflejaba una ~ 

alta concentraci6n del ingreso que el propio desarrollo indu~ 

trial contribuía a sostener y agravar; la resultante baja re_!! 

tabilidad relativa de la producci6n dirigida hacia el mercado 

externo, agudizaba en ciertos casos por la falta de competit.:!:. 

vidad, .debida al desaprovechamiento de economías de escala; 

dada la pro1iferaci6n anárquica de empresas en mercados .. de. t~ 

reducido, la participaci6n creciente de la invers:Ü5.n ~x.: 

tranjera con alto contonido .de importaci~n de bienes 

tal e intermedios y la rápida expansi6n de pagos al 

que.ese crecimiento implica y una iritervenci6n econ6mica:est~ 

»tal•. respaldando los rasgos mencionados del desarrol:lo ·indus.- . 

tri!'ll-

Las piem~sas del modelo de desariollo se vieron 

te vi.aladas con el "prema·turo deterioro del superávi·t comer'-

ciar· agrope.cuario· y él. agotamiento· resultante· de este fuente 

dé financiamiento de la, industrializaci6n. Mientras que en -
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en el periodo 1961-1965 el superávit agropecuario financiaba 

prácticamente la mitad del déficit comercial industrial, pa

ra 1974 esta fuente de financiamiento ·había dejado de ser -

significativa". (G) 

CUADRO No. 1 

Fuente de Financiamiento del déficit industrial. 

Déficit industrial 1961-65 1966-70 1971 1972 1973 1974 1975 
(en % de la produc 12 11 10 10 11 11 13 
ci6n manuf'acturerii) 

SUperávit agropecuario 49 38 29 29 19 3 2 
SUperávit en Servs. 43 36 42 40 48 43 29" 
Superávit·Eetrclero 1 ·o -3 -4 -9. -8 3 

•EndeÚdamiento 
Externo. 7 26 32 35 42 62. 66: 

Q.ia.dró Tomado de: "La economía mexicana: Evo1uci6n reciente y . 
perspectivás". CIDE. Economía Mexicana No. 1 --· 
1979. p. 7 

Tomando como referencia .e1 valor del P.l.B., se 

los menor.es crecimientos" en los afios de 197 5, 1976. y 

·pues s61o son de 5. 61%;. 4. 23% y ~. 44% para cada tino de e1io.s; 

.(Ver cu~droval:or del P.I.B, 1960-1980), encontramo~ que en'

: .. re:~:aci6n a este comportamiento• "el sector manu.facturero •. 

tendido a ·fl.uctuar con la producci6n total. a 10, largo de1· 

r:icido, aunque .manteniendo ·tasas de crecimiento superiores a 

. las de 1a I>roducci6n total en. todas las fases ·del ciclo. 

· embarg.o. como se puede apreciar, én los renglones de biénes .- · 

de consumo no durable y durable (Ver cuadro tasas de creci--

.,miento. promedio de1 P. I. B. y tasas de crecimiento. promedio .. ., 
'(6) CIDE. ~Economía Mexicana. "La economía mexicana, evo1uci6n·. 

reciente y perspectivas". CJDE. Economía Mexicana. No.·1 · 
1979. p. 8. 
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de los principales sectores), mientras en los periodos de 

auge la producci6n de durables aumenta muy por encima del ri.!:_ 

mo de crecimiento econ6mico general y se convierte en el sec

tor l~der, {junto con la industria dela construcci6n), del--· 

crecimiento econ6mico, la producci6n de bienes de consumo ma-

sivo tiende a rezagarse respecto del incremento general en J.a 

actividad, por el contrario durante la recesi6n, es precisa-

mente el crecimiento de este· Último sector, el que :funciona.

como amortiguador de la profundizaci6n de la crisis, al no --· 

acusar integralmente el impacto del descenso en la tasa 

ral de actividad. 

El sector Construcci6n, al igual que el sector de dura-:--, 

bles, juega un papel fuertemente pro cíclico, durante los 

años .setenta. Esta característica aparece de forma mucho más 

pronunciada durante la r_ecesi~n que durante el auge; 

si6n, ·la tasa media ·de crecimiento de la construcci6n, cae a· 

.riiveles cinco veces más bajos que la del 
• ,- r 

qu"e en los periodos de ·auge alcanza tasas de crecimiento.: cer-, 

canas .al" doble de la tasa .de crecimiento. de· ia .. 

. CIDE. Economía ·Mexicana. "La Evo.luci6n reciente 
perspectivas'de la economía mexicana: CIDE" 
cana No. 2. 1980 •. p. 10. 
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Tasas de crecimiento promedio del P.I.B y tasas de crecimien
to promedio de los principales sectores, expresadas en térmi
nos de la anterior. 

1972-74 1975-77 197S-79 

1. Producto Interno Bruto 6.9 3.Z 7"5 

z. Agricultura 0.13 0.58 0.07 

3. Petr61eo y derivados 1.15 3.97 1.90 

4. Manufacturas 1.10 1.14 1;16 

4a. Bienes de Consumo no durable O.SS 1. Z9 - o. 84 

4b. Bienes de Consumo ·durable Z.17 0.41 

4c. Bienes de Inversi6n Z.32 -0.38 

s. Industria de la Construcci6n 1.90 o.zz 

Tomado de CIDE. Economía Mexicana No. Z 1980. "La evo1uci6n -
·reciente y las perspectivas de la economía -
mexicana". CIDE. Economía Mexicana. No~· z. -.,-- -
1-8_0. p. 10. · 

Tratando de desagregar el comportamiento de este 

y su re1aci6n con el ciclo se encuentra que: "a pesar 

un análisis detallado y en profundidad de los determinanees ,.. 

del -.comportamiento de los distintos sectores durante ·ei 

aún está por realizarse; es posible adelantar alg~nas 

s·is.. En l.os periodos de auge. dominados tanto por el 

del. gasto pÚbl.ico (corriente y de inversi6n), como por 

mento de la inversi6n privada, y acompañados generalmente 

una política crediticia relativamente liberal, los·s~ctores·

·más dinámicos son ••• los productores de durables, de biens de 

inversi6n y el conglomerado de construcci6n. En el· caso de -

los bienes de inversi6n y del. sector const'rucci6n, el. aumento 

··-.-,;~ 
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en 1a inversi6n tanto pública como privada! representa e1 

impulso principal a 1a expansi6n de su producci6n. En e1 ca-

so de los durables, el crecimiento de 1a demanda parece, en -

principio, estar más 1igado a 1a expansi6n de1 crédito dispo-

nib1e y al. aumento en e1 gasto corriente del Estado. La ex--

pansi6n de1 crédito parece indispensable para dinamizar la -

demanda por este tipo de bienes de al.to va1or unitario .•• e1 

gasto corriente del Estado, por otra parte, influye positiva

mente 1a demanda al aumentar el empl.eo p~b1ico, creando .. así -

consumidores potencial.es no durables. 

En contraste con lo anterior, 1a demanda de bienes·de '-

consumo no duradero en 1as etapas de auge se rezaga con .. res,-~ 

pecto a 1a expansi6n general. al no ser arrastrada en 1a 

da suficiente po_r e1 crecimiento de sectores 13'.:deres... As.~ -

el a:rrastre princ:Lpa1. proviene del aumento en el empleo· 

·ciado a 1a expansión de la producci6n, en particular en:: 1a·· . .,_~ · 

industria de 1.a construcci6n. Ahora bién, en 1os periodos de 

auge, el. crecimiento de1 empleo se ve frenado; excepto en e1· 

_cas() de J.a const.rucci6n·por e1 alto contenido impor.tado, tan-:. 

to de 1a demanda como de 1a producci6n · ióca1 qu~. ~~·tisfá.g;~ _c.· 
·~·· -· : .. 

-~ :---.' 

.esta demanda; más aún, el tipo de emp1~o generado ienlo~si.c-.'·.;:: . 
. tores :1~deres, dado su nivel. re1at:ivo de remuneracione_s.~. no.:: . 

.;.s e1 más propicio para la expansi6n de los bienes-salario' ~.-:·, 

tradicional.es. El sector construcci6n, por otra parte•> conª' 

tribuye al carácter desequilibrado del crecimiento durante -

e1 cic1o. en 1a medida en que su comportamiento pro .éíc1ico -
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i 
es más pronunciado en la recesi.6n que en el auge". (8) 

Por Último señalo algunos aspectos relacionados con 

la estructura del empleo en este sector donde para ·e1 año de 

19.60 1ogra absorber el 18. 9% del total de la poblaci6n econ.§. 

micamente activa; situaci6n que se ve ligeramente superior -

para el año de
0

1970, pues 11ega a ser de 19.64% sin embargo, 

para el perio de 1970 a 1977, es de 20.04% y de 1978 a 1982, 

11ega a ser de 21.77% en promedio para cada periodo. 

Desagregando 10 anterior, .corresponde al subsector man~ 

factúrero el mayor nivel relativo de absorci6n de empleo con 

un 13.17% en el año de 1970 y de 12.85'!; para el periodo 

1970-80; sin embargo, a lo largo del periodo 1970-1980, 

·observan dos momentos; uno ·que va de l.970-74, donde - :se pre-· 

serita ciert_o estancamiento en la absorci6n de empleo; y. 

mÓmento. _de 1975 a. 1982, donde se registra una ligera 

cia decreciente .(ver cuadro estyutura porcentual del 

sectó~ia~ i960-1982). 

prop6sito de este aspecto, Eduardo Jacobs y-Wilson 

nos seña1an que "el ritmo de absorci6n de empleo•por 

sido :del orden del 5% anuai entY:e -,--

19.50 y 1968; porcentaje que cae a ~% en 1968-78; 

(1981), ~onsideran que ·el determinante básico de _la ·caida 

la C!'-Pª.C:idad de. absorci6n de empleo no ·es ni el patr6n 

rial de crecimi.ent~ (mayor dinamismo de. las industrias, 

(8) CIDE ECONOMIÁ MEXICANA. "La evo1uci6n reciente y i~s éper~ _ 
_ pectivas de 1a economía m·exicana"-. CIDE. Economía Mexica,,._. 
na No. 2. _ 19 8 O. -p.p. 1 O -12 . 
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tecno1ogías intensivas de capita1), n~ una estructura de pr~ 

cios re1ativos de 1os factores productivos distorsionada por 

1a po1Ítica econ6mica(~ue habría encarecido e1 capita1), 

el fen6meno anotado anteriormente de 1a modernizaci6n de 

dustrias tradiciona1es a partir de condiciones de el.evada he;. 

terogeneidad y atraso técnico' (Trejo, 197~).. (9). 

Si tratamos de observar el comportamiento de 1as tasas -

de crecimiento del empleo en e1 sector manufacturero. y en ei· 

de servicios, encontramos que "al comparar 1a evo1uci6n de -

las tasas de crecimiento de1 empleo remunerado en ambos 

res e ), obtenemos por un 1ado una tendencia a1 crecimiento 

del ·empleo en servicios (6.1%), claramente superior 

~acturera (~.1%), e incluso a1 de la economía .en su 

(4.~% _aproximadamente). Al observar 1os movimientos a 

ge de1 c_ic1o, por otra parte vemos c~mo, 

1os movimientos de las dos variables son én. 

opuesto; así por ejemp1o entre 19_70-71, 1974-197.S Y. 

er empleo d_e servicios crece por encima 

tras· .el. manufacturero c~e, 1o contrario 

·1974, así como .1977-.19.78. 

rai ambas variables· se .mueven de manera similar. (. 

:to· inin_ediato de una· caida en el crecimiento del 

fác_t_urero, será un incremento en el de se·rvicios y 

p_ara después ambos seguir la tendencia general del 

(9J Ed~árdo Jacobs, Wilson Peres. "Tamafio de p1arita y fina:ri.:. 
ciamiento: dos problemas centrales del Desarrollo Indus
:trial". :cIDE. Economía Mexicana. No.:·s 1983. p •. 84 
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así pues, los anteriores resultados parecen sugerir que, 

aparte de los movimientos tendencia1es de largo plazo., 

en el corto plazo parece existir una relativa transferencia 

de creaci6n de demanda de mano de obra del sector manufactu-

rero hacia servicios al principio de los periodos de crisis 

y en sentido opuesto al principio del auge; después el impui 

so general{zado de ~uge o crisis jalaría en ese sentido el -

crecimiento del empleo en ambos sectores [Ver gráfica 

No. 1] (10). 

Lo señalado nos permite apuntar que el comportamiento -

de este sector "en las· fases de crecimiento econ6mico siempre 

e ha observado un incremento en la participaci6n de la indus

tria manufacturera en el P.I.B.; ya que ésta ha sido el pi~o

te de crecimiento ••• En la fase actual parece cambiar la si·-:-:· 

tuaci6n, la industria manufacturera no tiene un dinamismo 

canzado en otros periodos de crecimiento, deja de .ser. :1á 

de. la dinámica econ6mica y pasan a ser otras act.ividad.e5c 

e1.petr61eo, 1as que tienen un crecimiento más 

.y.a determinar la dinámica alcanzada". (11). 

(10) Eugenio Rovzar. El· Sector Servicios; Comportamiento y -
.Articulaci6n Econ6mica. 1970-1982. CIDE. Economía ·Mexi-· 
cana No. s; 198~. :pp. 269-270. 
Arturo 1:1uerta, G. !bid •. p: 680. 



III.3.- Sector Primario. 

El comportamiento de este sector está determinado por 

el proceso de acumulaci6n de capital; correspondiendo 

a la primera etapa del modelo de sustituci6n de im-

portaciones un crecimiento sostenido de la producci6n 

agropecuaria que permitirfa la acumulaci6n rápida en 

la industria; asf también es durante la segunda etapa 

cuando las posibilidades de incorporar tierras adici~ 

nales a la producci6n se agotan. Predomina entonc'es'·, 

la agricultura orientada a la transformaci6n agro-in~ 

dustrial y a la exportaci6n; todo esto se ve estimul~ 

do tanto por polfticas estatales como por el dinamis

mo de algunas de las filiales de empresas 

les que hacen presencia en nuestro pafs de forma masb-. 

va durante los afios · sesenta;-

tanto de_producci6n corno de .consumo (ver 

Si.n embárgo _para analizar el comportamiento.' 

en ·relaci6n_al producto .interno bruto 

:debe sefialar lo siguiente: 

1. El comportamiento del sector primario 

de estudio•, presenta ciertas característié_as diferén::' . 

tes a los otros iectores; sobre todo en relaic6ti 

actividad econ6mica en su conjunto manifestada a 

.vés del P.I.B. 

~- La tendencia decreciente del sector primario 

mogénea para los subsectores que la 
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cial para el subsector de ganadería. 

3. La participaci6n de los individuos en la producci6n -

de este sector presenta diferencias que permiten evi~ 

denciar algunos de los principales rasgos de la econ~ 

mía campesina asociadas con la agricultura de tempo

ral (llamada tamoién agricultura de subsistencia o a~ 

toconsumol; y de la agricultura empresarial o capita

lista asociada a cultivos de gran rentabilidad. 

En relaci6n con el punto "1" el comport~miento del sector 

en el periodo de 1961 a 1984, se observan ciertas dife!encias 

en relaci6n con los otros sectores de la economía, manifesta-

dos en Producto Interno Bruto. 

Es así, que si consideramos e1 Producto Interno Bruto en 

relaci6n a su crecimiento en determinados años como 

en que el P. I. B. mostr6 una tasa de crecimiento del, .. -6. 9 y. 

·agricultura s6lo de O.l3 6 al'.ln en 1978-79 el P.I,B.· fue.de· 

lo_s mayores pues su tasa de crecimiento fue de 7.5 y el 

~ector d~ s6lo 0.07 es decir de los menores iegistrados. 

Comparando el año de 1983-82 se observa una caida muy 

drástica de1 Pro.dueto Interno _Bruto de -5.3; sin embar·go. el 

sector. muestra uno de los mayores crecimi·en:tos del. 'p,er.iodc,. ;;· 

Lo anterior nos conduce a señalar que "el 

y ••.. siguen cursos en gran me.dida independientes de' l.os ·

movimientos cíclicos de la economía como consecuencia del he

cho de que su expansi6n enfrenta límites por el lado de la 

oferta más que por el de 1a demanda de forma ta1 que su 
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cidn debe explicarse por factores estructurales y de la polí

tica que operan en el largo plazo más que como respuesta a 

las fluctuaciones cíclicas de la actividad econ6mica. 

Así el sector agrícola, muestra claros signos de 

miento tanto en el periodo de recesidn como en el periodo '.de 

expansión que lo precede, al igual que durante 

reciente". (1 21 * 
Durante 1983; se vuelve a manifestar este comportamiento 

específico dado qüe el P.I.B. para la actividad· econcSmica 

su conjunto decrece en 5.3, no sucede lo mismo para este 

sector. 
. . 

Lo anteriormente mencionado se observa en el ·sigui.ente· .7· 

cuadro "Tasa de_ crecimiento promedio del P. I .B. y de la AgrT;.. 

cultura". 

A f:l Os 

Producto Interno 
Bruto 

1972-74 ~975-77: 1978-79 ._198_3-821984.;;.8_3·.:~'" 

6.9 3.2 7.5 "-5 .3 

·Agricultura 0.13 0.58 0.07 2;9· 2~4·· ;:_;";;?e: 

. · ... · ._ .~. ' ,,·· .:> . < .:·,:.<~~/;!:~~~ 
Cuadro ·e1aborado con datos de CIDE, Economía Mexicana ... La .Ev.o=:,,_,• .. :.,,;;.; 
luci"dn··reciente y .las perspectivas de la economía inexi"c;ána·•,•.·_.-.:·,~: :<"i·'!.:".f 
Ntim. 2, 1980, Cuadro 1 pág. 10. :-los datos ·de _1983 y .1984;: -co.-•>zi:;;_~ 
rresponden a "Informe anual". Banco de Méxi·co, 1 984 _, ·· · ·· •;-., .:,;.;; 

En relacidn al punto "2" qu~ nos marca que "L~ tende~cia;< :·,' '!; 
: ~.o~;,..:;i:~.,: 

(12) CIDE. ECONOMIA MEXICANA "La evoluci6n .reciente .••..• '' ibid 
pp •. 9~1 o. 

:;::,.: 

,;,.; 

*·La "recuperacidn reciente" hace referencia a 
·crecimiento del-P.I.B, de 1978-79.que fué "de 
a la prf?sentada de 1975-1977 que s6lo fué de 

la tasa de·:::·· ··: ·:•, 
7: 5 •· superior_.: •. ., 
3 .. 2. . /~~:<· ~·(;~~~ 

• .. ·.·;. 
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decreciente del sector no es homogénea para los subsectores -

que la integran, tenemos que; el comportamiento.porcentual 

del P.I.B. para el sector Agropecuario fué de 16.87 en ei afio 

de 1961; porcentaje que llega a ser de 15.37 en 1965, conti

nuand? esta tendencia en 1970 s6lo es de 14.41; es en el año 

de 1979 donde se muestra su menor participaci6n de 11 .83 du

rante los primeros años de la década de los ochenta muestra -

cierta recuperación, 

Tratando de analizar e·l comportamiento sefialado, encon'-

tramos "que el sector agropecuario, en su conjunto, paree~ ·h~ 

ber tenido un crecimiento razonable en los 19 años de periodo. 

En segundo lugar, también queda clara la diferencia entre 

dinamismo de la primera mitad de la década de los sesenta 

el periodo posterior, con tasas de crecimiento sensiblemente. -

menores. En tercer témino se ve que durante el menciona.do .P~. 

riódó la agricultura creci6, en su conjunto a 

que la de la ganadería. Esto deriva la gran 

su tasa de crecimiento desde el trienio 1965/67 en 

io. que .hace qu.e para el conjunto del periodo la 

presente tasas·menores que 

Por:Gltiino, se aprecia que el dinamismo del sector 

mantiene a lo largo de todo el periodo. 

Esto ubi.ca la caida en la tasa de crecimiento de la 

ducci6n agropecuaria como una fuerte caída en la tasa de.cre

cimiento del s~ctor agrícola desde mediados de la década de -

los 60. Miéntras tanto la producci6n ganadera mantenía tasas· .... 
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de crecimiento consideradas altas, de manera que ha venido a~ 

quiriendo una creciente importancia dentro de la producción -

total del sector agropecuario". (l 3 l 

Lo sefialado, claramente se observa en el cuadro "Tasa -

anual de crecimiento de la. producción agropecuaria 1960-1.984". 

Tasa Anual de Crecimiento de la Producción Agropecuaria 1.960-1984 

TOTAL DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 

1960/62 
a 

1976/78 

1960/62 
a 

1956/67 

1965/67 
a 

1976/78 
1983/82 1984/83 

Estimación propia 

Banco de México 

SUBSECTOR AGRICULTURA 

Estimación propia 

Banco de México 

SUBSECTOR GANADERIA 

fü1'.timación propia 

4.2 

3.5 

3.0 

2.9 

5.3 

5.7 

5.1 

6.9 

5.3 

4.1 

3.5 

2.7 

1 .3 

1. 8 

5.9 

2.9 

4. 1 

Banco de México 4 .. 4 4.8 4.2 

. ·:~'·,;: :,:,<·~~
,·~· ~~\ ··:f 

1 • 8 . 2; o . . ·~;: 

FUENTE: Los datos de .1960-1978. fueron .tomados de.· Gonzai.o Rodr'í~Jc.z~: 
guez, G. Espinosa. "tendencias de la. produéci6)i'~ágr~ó-P.~E:~~Jp 
cuaria en las dos llltimas décadas; CID.E; Economí~. M.exi,-· .. ,;: ... · 
cana No. 2 1980 pp. 66. La información de' los afios .• ·.19s3;·i_>;> 

.Y 1984 se-. calcularon en base .ª "Informe· Anual ... •-Banco·•·de·· ... _. 
México; 1 984. 

Es imp9rtante sefialar que durante los afios de 1982 a 198.4 

se presentan diferentes tendencias. del subsector· agricultura·..: .. 

y .d.el subsector ganadería, mostrando mayor dinamismo 

ro. en relación con el sub sector· ganadería; hecho qu.e posible-· 

mente sea·respuesta de la tendencia creciente de los 

Q3) Gonzalo Rodríguez; G. Espinosa. Ibid pp. 66. 
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de garantía para algunos de los productos básicos (no profun

dizo en el análisis de este comportamiento}. 

Por lo que el dinamismo del subsector ganadería opera en 

la década de los setenta; mostrándose cambios en este dina~i~ 

mo durante algunos años de la década de los ochenta. 

Es así que la crisis del sector primario, se da "en el -

subsector agrícola (no a nivel general de la producci<5n rural) 

y. particularmente, en los productos agrícolas básicos (arroz, 

maíz, frijol y trigo} de tal forma que la contribuci6n que é~ 

tos hicieron a las exportaciones y al saldo positivo de la b~ 

lanza comercial agrícola durante los sesenta, se pierde cons 

ti tuyéndose en estos años en uno de los renglones más impar-·· 

tan tes 

( .. ~ l -

dentro de! \las 
\ \ 

Sin emba:.)o, 

importaciones de la balanza mencionada: .

debemos subrayar que la disponibilidad~.· 

de excedentes de estos granos no habrá sido un f.en<5meno propio 

de lo~decenios anteriores, ya que en los cincuenta 

prevalecían estos déficits. Además, en 1950 y 1960 
- . 

~ivoi d~ exportaci6n tuvieron ~na prticipaci<5n mucho mayor 

.. 1~ superficie c6sechada, por lo que para el dece~io d~ los 

cincuenta, 'sí resulta vál.ido argumentar que 1a estrüctura 

'productiva agrícola se orient<5 hacia las exportaciones; 

enios afias recient~s. la pé~dida de importancia .. de los 

é:ipa,les pro.duetos agrícoi'as básicos, más que ex:plicarse por la· 

.e.xpansi6n C:le- los cultivos de exportaci6n, corresponde· al in-.. 

cremento sustancial de ios cultivos orientados .hacia la ga.na-

. d~rra (proceso que quizá en forma exagerada se ha llegado a. -
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ca1ificar como de "ganaderizaci6n" de 1a agricu1tura). 

Este fen6meno, sin embargo, es también coherente con las 

.tendencias imp1icadas en un nuevo esquema de divisi6n intern~ 

ciona1 de1 trabajo para 1a agricu1tura pero e1 mismo no es s~ 

ficiente para explicar un fen6m~no de expansi6n de 1a ganade

ria que data y ha sido continuo desde el decenio de los trein 

tas". (14) 

A1 apuntar algunos e.1ementos de1 comportamiento de1 sec

tor agropecuar~o y de los subsectores que lo integran· es 

portante señalar el comportamiento de la demanda en este 

tor; teniendo "un fuerte aumento en e1 vo1umen de la demanda 

global, que se mostr6 más fuerte en 1a primera mitad de los· -

afies sesenta que en el periodo posterior. Por otro, un · des·-

p1azamiento a favor de 1os productos de origen animal ·y 

conse"E:uencia de el1o, también de 1os insumos· (a1imento5): 

sarios para algunas de estas producciones que 

·intensivo. Detrás de .ambas tendenci.as 

fen<5menos cónocidos por su. 

hábitos.· alimenticios, como e1 sostenido proceso 

econ6m1co y de incremento del ingreso y su 

sur~imiento y desarro1io de los estrato~ de 

'y 1a urban:izaci6n, por citar 1os principale·s .• - - -

dencÚ1s de1 consumo y del dinamismo. de 1os estratos. de,l · 

d.;:mencionado, han sido aprovechados por sectores de ia 

tria alimenticia en genera1, y por E.T.N .• ahr· presentes .. en 

particu1ar. 

{l4) Antonio Martín del Campo.- !bid pp. 64-67. 
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Como se ha sefialado la tendencia a la ganaderizaci6n del 

sector se ha manifestado "por un lado en el interior de 1a 

agricultura, a través de una creciente importancia dentro de. 

1a producci6n ( ••.• ) de cultivos que son insumos alimenticios 

de producciones animales y en desmedro de productos de consu-

mo básico y popular, así como a1god6n. Esto se ha dado a tr~ 

v{;s de 1a competencia por el uso de la tierra agrícola culti-

vable, tanto de riego como de temporal. En el caso de riego 

se ha presentado como un mayor crecimiento de este tipo de 

productos frente a los de consumo Básico, mismos que de todos 

modos han crecido en superficie. En el caso de las tierras -

de temporal, en camoio ha haoido directamente <lesplazamiento 

de unos productos por otros. Como la caída de 1a superficie 

y producci6n de temporal no fue compensada por el 

de la de riego, esto imp1ic6 una ca ida del dinamismo ~de la'·:

pr6ducci6n agrícolacen general, a partir de 
. . . . . . . . . ' 

cada .de los sesenta, que es un reflejo de la· caida (abs~1uta_): 

en la producci6n de productos básicos _de temporal". (15.) 

L.o apuntado t"iene gran re1aci6n con los ind:ividÚo:S" qlle · -

participan en 1a producci6n de ·alimentos y por tanto con el -

siguiente punto: 

3. La participaci6n de los individuos en. la producC:i6n -

de este sector presenta-diferencias que permiten evi_- .. 

denciar algunos de los principales rasgos de la econ~ 

mía campesina, asociada con la agricultura de tempo• 

ral; y de la agricultura empresarial 6 capita1:is1:a 

(15) Go.nzalo Rodríguez G.; Mario Ortiz.- Ibid pp. 1ss-·1s9, 
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asociada a los cultivos de gran rentabilidad. 

Considerando el modelo de acumulaci6n adoptado por nues

tro país y la participaci6n que ha tenido el sector campesino 

en dicho modelo; tanto en proporcionar una gran parte de fue~ 

za de trabajo al sector secundario (manifestado en las constan 

tes migraciones del campo a la ciudad) como en la disponibil~ 

dad creciente de mando de obra, en el mismo sector hechos que 

se traducen en la existencia de una tendencia a la baja de 

los salarios reales; Sin embargo la participaci6n de este 

sector a lo largo de la historia ha presentando ciertas vari~ 

ciones; es así que "En .l 960 la agricultura mexicana había al.

canzado ya un desarrollo consideraole que se refleja eri las -

al tas tasas de crecimiento de la producci6n agrícola., has·ta -

mediados de la década. Aquí se manifiesta ya una aguda 

rencia~i6n entre las unidades de producci6n y entre las 

nes_geográficas. El desarrollo se conso.1id6 en un sector 

presarial ubicado fundámenta1mente en las tierras de 

del. noroeste ••.. Para l 9.70 había llegado a. su fin el 

crecimiento agrícola y se inicia la crisis que se 

de manera desigual entre productores y entre regiones~ 

Durante la década hubo un cambio en la estructura produs 

:tiva, adquieren importancia cul ~ivos destinados a .instimos .in·:::·· 

dustri>íles (por ejemplo forrajes) y alimentos procesados en .; 

·detr.imento de los cultivos básicos tradicionales, esencialme!!.. 

te maíz y frijol. Este proceso va asociado a una ·~ivisi6n -

·der trabajo" que consiste en que el sector empresarial e 



- 1-52 

medio se dedica a los cultivos más redituables para el merca

do urbano de ingresos medios y altos, y de exportación, mien

tras que el cultivo de los alimentos destinados a lapoblació~ 

de bajos ingresos (maíz y frijoll, descansa cada vez más en 

el campesinado. Esta división del trabajo contriBuye a una -

mayor diferenciación entre zonas. 

Con respecto a los medios de producción se observa que -

el crecimiento del capital agrícola se concentra de manera 

8:guda en el sector privado •••. La semiproletarización y pro-

letarización de la fuerza de traoajo rural se hace más eviden

te. Sin embargo a nivel de regiones y/o estratos de campesi-

nos se observa una mayor importancia de ciertos sectores de -

campesinos medios que se afianzan como productores". (16) 

Existe un importante estudio basado en los censos de 1960 · 

y 1970 que llega a la-construcción de zonas agrícolas_, 

do'se_ eri un número importante de variables, por lo 

·aigunas d.e sus consideraciones; al caracterizar a 1á ~agricul'

tura capitalista sefiala "Es evidente que el riego es un ,,fa,c-
·" .. ". 

tor es.encial .para. la 'zona capital is ta mas desarrollada; la·. 

·confirma cóncentración de las-tierras. de riego en la zona 1, 
' ' ' .. ·.-.. , 

que 'la política agrícola delineada hace .cuarenta afi~s di6 :i.u~'.·'· 
gar al desarrollo de una agricultura capitalista con una alta 

~oncentración de recursos productivos, que está localiza~~en~ 

.un espacio geográfico limitado del cual depende casi 40\ del 

valor de la producción agrícola nacional. La zona 2 que ·tam-

(16) Kirsten Appendini. "La Polarización de la· Agricultura .M~ ·· · 
xicana: Un análisis a nivel de zonas agrícolas en 1970'~ .• 
e·n:: Economía Mexicana. Serie Temática I el Sector Agrope · 
cu a rió; CIDE 1 983 p. 1 83. · · · · ·· · -
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bi~n se considera capitalista, ~e diferencia de la zona 1 ~a~ 

to en la participación de medios de producción como en el va

lor de la producción agrícola, aunque abarca una extensión e~ 

pacial igual, probablemente, porque no cuenta con una infrae~ 

tructura tan privilegiada. La polarización geográfica de la 

agricultura queda en evidencia ••.• "casi SO't de la producción 

agrícola nacional se origna en 23 't de la superficie de ·labor. 

y es producida por 191 de la población ocupada en la agricul-

tura. 

Es evidente que en esta situación el comportamiento de 

·la producción agrícola depende, de manera importante. ·de un - . 

ndmero restringido de productores. Esto ha afectado en part~ 

cular a la producción de alimentos básicos, que al no ser re-

di tual5les fueron sus ti tu idos en el sector empresar_ial. Esto _ 

_ sucedió en todo el. país pero, particularmente, en zonas capi-' 

ta listas en donde estos cultivos tienen poca impo_r_tancia_ ••.•• 

·En contraste· ccin las zonas cap_i tal is tas., las vasta.s _'z_o 

campesinas que abarcan. la mitad de·1a 

y más de la mitad de la población ocupa.da 

apenas llegan -a apor.tar un tercio 
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poblaci6n campesina minifundista". (17) 

En relaci6n con las principales zonas se tiene que "La -

zona 1 presenta las características de la agricultura más de

sarrollada .•.• se trata de una agricultura capitalista •••• Se 

trata de una zona en la cual el 6l .3% de la superficie de la

bor es de riego y concentra ssi de la superficie de riego del 

país. Concentra también una alta proporci6n del capital agr~ 

cola 39.5% y 48.3% del valor total de la maquinaria agrícola, 

igualmente le corresponde 49.3% de los gastos totales en ins~ 

mos agrícolas· efectuados en el país en 1 970 _ ••• le correspon-·· · 

.de s6lo 13. 5 i de la superficie agrícola total del país S. 8 i de· 

los predios privados y 9.l% de los ejidos. Es obvio que se -

trata de un agricultura altamente mecanizada; en contraste 

lo ocupa· 9.3% de la fuerza de trabajo agrícola, de la cual 

una alta porci6n es asalariada. 

La coricentraci6n de recursos tiene como consecuenci~ 

es.ta zona es la principal productora de bienes agrícolas• 

34,4% de1 valor de la producci6n agrícola 

rresponde. en su mayor parte a cultivos no tradicionales· 

de la super.fii:::ie . i:::osech~da •••• ) • 

La zona comprende la mayor parte del noroeste·en lo 

corresponde a la península de Baja California, y· la .costa: 
·,·,,;, '.;•)'~·f;; 

Sonora y parté de Sinaloa hasta l·as llanuras coste.ras centra-·.:. 

les. abarca por tanto los grandes distritos de riegó ·de .lar~. v 

gi6n. Hasta el Altiplano, abarca la porci6n correspondiente 

a Chihuahua, prolongándose a Coahuila y Durango (comprende 

(17) Kirsten Appendini.- .Jbid. p. 191. 
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zona de riego de La Laguna) •••• En conc1usi6n la agricultura 

capitalista se presenta en los grandes distritos de riego en 

el norte, en el Bajío y en el resto del país, en pequefias zo

nas que se caracterizan por cultivos muy especializados como 

la cafia en Morelos, los cultivos de exportaci6n de +a Tierra 

Caliente en Michoacán o el café en Chiapas''. (18) 

Como se observa el avance ~el capitalismo en el campo en 

busca de la obtenci6n de mayores rendimientos y por tanto de 

cultivos comerciales; destacándose la producci6n de cultivos 

de exportaci6n como el pepino, sandía, mel6n, jitomate y de -

insumos para el ganado. 

Es por tanto interesante la polarizaci6n que ocurre en -

el campo mexicano' entre la agricultura capitalizada y lá 

pesina. 

'La crisis en ~uanto a la insuficiencia 

cos también se explica en torno al estancamiento de la 

.campesina.y al hecho de que estos 

cada vez más de estos productores, ya que .en la 

empresa;iál ha habido un cambio en el patr6n de. cu.ltivos 

de alimentos .blrsicos, ha sido sus ti tu ida por .. lá 

de cultivos más rentables). 

Lo anotado s61o da una visi6n muy 

en el campo quedando otros aspectos pendientes. de;preci

sin embargo lo ya anotado servir!! de reférencia pa;a. 

tinuar este trabajo. 

Jl8) ·Kirsten Appendini. - Ibid. 191. 
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IV. COMERCIO EXTERIOR. 
Internacional, 

Algunos aspectos sobre Comerio 
para Pa:l:ses en Desarrollo. 

En este cap:l:tu1o s6lo se hace referencia a algunos as

·.pectos del comercio internacional; toda vez que no se profu!!_ 

diza en el estud~o de éstos y que incluso algunos de sus ~ 

principales elementos sigu.en siendo temas muy debatidos. Sin 

embargo se requiere precisar algunos de estos importantes 

elementos -oara lograr la interpretaci6n de.mi investigaci6n -) .. . 

que fundamentalmente se desarrolla en 1os siguientes capJ:tu-

1os, por 10 cua1 se hace referencia a: el desequilibrio ex

terno que se viene presentando desde los afios sesenta; las 

causas tanto coyunturales como estructura1es de tal desequi-

1ibrio. se mencionan .. también algunos efectos 

t·e presencia de las em'!?resa.s trasnaciona1es en 

d_e comercio sobre todo en cuanto a 1a pérdida de· capacidad -

.del. :sector agr:[co1a· para producir los alimentos bá:sico·s y el 

poder creciente que ejerce Estados Unidos a través de su_:co_-. 

mercio·eri cuanto a1 con1'rol ·de la distribuci6n·.de._táles _pro

.duetos; ·10 -~nies sefialado tiene la intenci6n de 

·ve que nu.estra producci6n .no s61o manufacturera si~o ·también 

agrJ:cola, muestra una tendencia que se podrJ:a apuntar obede

ce no ._s.61o a factores _internos. sino. a la prese_nci:a en este 

caso de ~os movimientos econ6micos externos y su manifesta

·ci6n_ en el _comercio; as:[ como el que. la oferta que se des ti-;. 
- ··- ._, 

- - -··:ne al exterior -depende fundamentalmente de los requerimientos 

y patro,ries dé consumo de Estados Unidos. 

<)¡ 
\ 
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Por lo que iniciaré el tema señalando que: 

"La teoría del. comercio internacional nos explica como. -

un país puede mejorar su crecimiento a través de la especial~ 

zaci?n en la producci6n y en el comercio en··:rel:áci6n éonesµ:.,, 

ventaja comparativa. Esta ventaja puede explicarse a trav~s 

de la productividad relativa del trabajo (David Ricardo)~ de 

la producci?n de los factores (Hecksher Ohlin), del ciclo del 

producto (Raymond Vernon), de la salida de excedentes (Vent -

for Surplus: H. Myint y R. Caves). entre otros. 

La experiencia hist6rica tanto en los países en creci-~ 

miento como industrializados, permite observar la indisolubi~ 

lidad del binomio comercio internacional y desarrollo. 

En los pa~ses en crecimiento, la relaci6n entre comer-

cio internacional y desarrollo, surge a través 

mecanismo: el motor del desarrollo está dado por la 

gia y él proceso: de industrializaci6n; y a su vez, 

tegia·y la pol~tica de industria1izaci6n tienen como 

pal e1emento'1a pol~tica de comercio exterior •. 

del crecimiento "hacia adentro". a trav~s del. modelo. 

tria1izaci6n v~a sustitución de importaciones.". (1) 

Com6 se ha sefia1ado en cap~tu16s anteriores, el. 

adoptad6 por nuestro país en.un principio fue .el modelo 

economía de enclave o primario exportador; sin embargo, 

del6 de sustitución de importaciones surge a raíz 

(1) René Vil1arrea1. "El Modelo Industrial Exportador. Una .-
nueva estrategia de Desarrollo en México". El Comercio 
Exterior de México. Ed. Siglo XXI. IMCE. ADACI. 
1982. p. 20. 
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Depresi6n y de la Segunda guerra Mundial; profundizándose en 

tal modelo a principios de los años cuarenta, teniendo vige~ 

cia hasta nuestros días. 

"En el modelo de sustituci6n de exportaciones o indus-

trial exportador, los bienes manufacturados sustituyen a los 

bienes primarios, como las exportaciones dominantes. La in-

dustrializaci6n continúa siendo el motor del crecimiento, p~ 

ro se hace hincapié en la especializaci~n del sector indus-

trial y en su orientaci6n hacia el sector externo. 

parte, la indisolubilidad del binomio comercio y desarroi1o 

no es exclusivo de los países en crecimiento, pues los paí~

ses industrializados han venido aumentando su interdeperiden-

cia en los Últimos años. En este sentido, estudios rec_ien- -

tes han mostrado c6mo el orden econ6mico-financiero-interna

c:fonal, afecta significativamente la pol ~tica 

el logro de_l equilibrio externo. o•-de balanzas de pago 'de .. ~s.

tos p~~·soes • y este equilibrio externo a su vez• 

estr_echamente vinculado a la política econ6mica par·a:el _'1:-~::· 
gro del equilibrio interno, ésto es, al alcance de. los 

: ti vos del. pleno empleo y estabilidad de precios"• (2)_· 

Es interesante considerar el comerc'i'o de nuestro _'país --. 

y su relaci6n con el modelo de industrializaci6n adoptado ~

~~r M~~i¿o e iniciado con aquellos bienes donde. exist~a de-~ 

manda; correspondiendo de 1940 a 1958 la primera etapa "de --~ 

(2) Ren6 Villarreal. Ibid. p~ 21 
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producci6n de bienes de consumo; continuando con la de bie--

nes intermedios (1959-76), y por Último la sustituci6n de --

bienes de capital. Si consideramos la primera etapa del me-

delo, es decir, la de sustituci6n de bienes de consumo, en-

centramos que "la economía mund~a1 se encuentra en auge. 

Por otra parte, el endeudamiento externo es relativamente mo 

derado: en 1960, la deuda pública es 4% del PIB; y en 1970, 

9.1% del PIB. En los afies setenta, la economía atraviesa 

por dos ciclos de corta duraci6n caracterizados por la pene

traci6n de importaciones, y la economía mundial se desacele

ra, en tanto que el financiamiento externo crece rápidamente 

de tal forma que en 1980 la deuda representa· el 20.6% del·.--· 

PIB, Adicionalmente la composici6n _de las exportaciones ha .. 

cambiado. En los afios setenta, el sector agropecuario,pro-~ 

porc~onaba sobre todo en el primer quinquenio, la 

l.as d1.visas. 

El papel del sec·tor agropecuario 

sas ha ido declinando y fue sustituido primero por las 

·facturas y, posteriormente, por el. petr~leo·; en cuanto 

cancias se refiere". (~) 

A partir de los afios setenta, se presenta cierto,deie~~ 

qtiil.ibrio externo "las relaciones econ6micas de un país C:oii. 

_el~exterior se ~eflejan en su balanza de pagos. .El desequi-- · · 

1ibrio. en la bal.anza de pagos es, a -su vez, l.a manifestaci-~n · .. 

(~) Mario Dehesa Dávila. "Comercio Exterior y Deuda 
CIDE., Economía Mexicana No. s. 1983. p. 114. 
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de un proceso de desajuste entre el crecimiento econ6mico y 

el comercio exterior. 

El desequilibrio externo de la economra mexicana es un 

fen6meno que viene presentándose desde la década de los se-

senta. Sin emBargo, en la década de los afies ochenta, esta 

situaci6n se agrava; durante 1981 y 1982 fué posible soste

ner un elevado gasto pGblico -más allá de lo prudente a ex

pensas de un consideraBle incremento de la deuda externa. 

En el aumento de la Deuda, también contribuy6 la deci

si6n de mantener el. tipo de cambio a pesar del desplome de 

precios del mercado petrolero; hecho que influy6 en una CO!!_ 

siderable salida de capitales (1983, 1982]. 

Es asr que "En los pr6ximos afios será particularmente 

difrcil mantener el equilibrio externo de la economra y a -

la vez ivanzar-hacia los objetivos prioiitarios del 

llo nacional. La tend~ncia .descendiente del precio del pe~ 

tr61eo y la necesidad de reanudar el proceso de crecimien- -

to •••• ejercen. una doble pres16n sobre la balanza de pagos . 

. ·c.p~es. pese a l·os esfuerzos·. gubernamentales ••.• la economra· -. 

·mexicana sigue .. dependiendo en gran· medida de las impc>rtaci~ ·. 

,nes, sob·re .t:odo de bienes de inversi6n •••• , México depende -

en al to grado de las exportaciones petrole.ras, por lo que -

: la baja· de precios lo afecta de manera· adversa.... Al mis

.mo :tiempo, parece que no existen perspectivas muy favorables 

para el resto de las exportaciones mexicanas'' (4) 

(4) Trejo ·Reyes Saiíl. - ._ .. El Contexto Econ6mico Internacional 
de la deuda, Implicaciones para México" Revist.a de Co

.mercio Exterior. - Vol; 36, No. 4; México .Abril 1986. : 

. ~.' 
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Para entender el desajuste entre el proceso de creci

miento y el sector externo en la coyuntura de México ••.• es 

conveniente distinguir los factores coyunturales de los es

tructurales que explican el origen del desequilibrio exter-

no. 

En este contexto se entiende por factores coyunturales 

aquéllos que se deben a desequilibrios en las _principales -:· 

variables econ6micas, dentro del propio modelo de desarrollo. 

Por factores estructurales se entienden aquellos elemen_tos 

que determinan el equilibrio y que están dados por los lím!_ 

tes del propio modelo de desarrollo. 

CAUSAS COYUNTURALES DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO 

a) Desequil.ibrio de precios y costos; sobreeval.uac.i6n - · 

de la tasa de cambio. 

La. ·sobreevaluaci6n de la tasa de cambio ocurre .. a 

través de un aument_o mayor en 1.os precios 

internos respecto a los internacionales. 

·dos e :constantes la tasa 

subs.idios al. comercio 

crecimiento acel.erado de las importaciones' 

no a las exportaciones. 

b) El desequilibrio ahorro-inversi6n. 

c) La recesi6n inflacionaria mundial ••• en el· 

1973-76, sin duda tuvo un impacto en el 
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de 1a ba1anza comercial de México, por una parte la 

inflación internacional signific6 recibir 1a mis~a -

cantidad de importaciones a precios mayores y por -

otra la recesión mundial significó una contratación 

de 1a demanda externa por nuestras exportacione·s •· 

dJ_ Expectativas devaluatorias: salida de capit¿j.Íes y·d2._ 

larización del sistema financiero ••• Las consecuen-

cias de los fenómenos arriba mencionados, 

claramente expuestas en el a1timo informe 

de México: 

"Ante 1as crecientes fugas de capital y 

liorios fundamentales a que se ha hecho 

las.autoridades financieras 

que er.erideudamiento a ·que.se . . 

:r~ seguir apoyando e1 tipo de cambio e.ra 

por 1o que decidieron, a partir de1 

~bandcmar el· tipo_ de .cambio f"ijo de 

está.b'ieciendo u~ régimen.de 

de.'un :nivel de $,20 .so por~ dól·ar.~ 



CAUSAS ESTRUCTURALES DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO: DESAJUS 
TE DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR7 

La causa estructural que finalmente explica el origen de 

ese desequilibrio, radica en la estrategia de crecimiento y -

en el modelo y las políticas tradicionales de industrializa~

ci6n vía sustituci6n de importaciones que ha caracteri.zado ei 

desarrollo de México en los Últimos afias: 

a) El carácter permanente, discriminatorio y excesivo. 

del proteccionismo, provoca una asignaci6n irieficien~ 

te de 1os recursos; tanto entre los sectores de la 

economía, como dentro del propio sector industrial ye 

permite el surgimiento de mercados cautivos tanto pa~ 

ra las grandes empresas nacionales como transnacioná

les, que les permite a éstas obtener rentas monop~li~. 

cas (concentrando el ingreso), sin tener que.preocu-

parse por la eficiencia. 

b) La ~ol~tica tradicional de ~ustituci6n 

nes garantiza mercados cautivos y mayor 

para la inversi6n en el mercado interno 

c~6n, respecto al de exportaci6-n. 

· empresa no tiene que preocuparse por 

(precio y calidad de sus productos), ésto ha 

cado finalmente frenar el crecimiento de las 

ciones. 

c) Las importaciones continuaron creciendo, pues 

sarde que el periodo (1970-75), casi el 100% 

importaciones, estuvieron bajo control; ha sido 
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un sistema de permisos previos que un sistema que 

establezca cuotas fijas al importador. 

dl El rápido crecimiento de las importaciones 

se explica porque un gran porcentaje de éstas son 

bienes de capital y para la sustituci6n de estos -

bienes, no es condici6n_suficiente el esquema pro-

teccionista tradicional." (Sl 

Lo anterior nos permite apuntar tanto las causas coyun~ 

turales como las estructurales del desequilibrio externo~ 

que se han reflejado de forma general en el comercio ·exte_'-

rior; sobre todo en relaci6n al modelo de desarrollo 

do por nuestro país. Sin embargo, para el prop6sito 

trabajo y su relaci6n con la agricultura, se debe apuntar. 

que en dicho modelo también tiene gran participaci6n la 

ducc:Í.6n.de alimentos en una primera etapa; producci<5n 

nes-salario, situacicSn que se iría modificando 

a-.que .. en la·· segunda mitad de ·1os afios setenta. 

cambios tanto en la estructura de· la. producci61:1 como 

interna; lo anterior ~iene estrecha rela¿i6n 

é:~na1i·zaci6n de capitales del exterior. prí.ncipalment~- d~.-
\-:,~·[~·~~~~~~~ 

. . ;:~: .. 
~·-. 

norteamericano; teniendo sus principáles manifestac~·~·· 
• . • ' ·' . • <. 

nes en la agricultura de contrato y en la presenc:Í.~ de'.empr~:· 

sas transnacion_ales. principalmente en la rama alimentici:a. 

(siendo sus principales insumos las frutas y hortalizas), . y.·· 

en la producci6n de alimentos balanceados pára ganado. 

(5) Reilé Y:illarreal. I6id: pp. 22-29. 
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"Las empresas transnacionales operaron principalmente. -

para los mercados internos de los países donde se radicaron~ 

conviene señalar al menos ciertos cf ectos de su creciente pr~ 

sencia sobre las corrientes de comercio: 

l. Cana1izaci6n de parte del comercio internacional ha;~~ 

cia relaciones comerciales entre filiales y casa ma-

triz (más del 40%_del comercio mundial), lo que propi 

cia que se ejerzan prácticas de sobre facturaci6n co~ 

mo mecanismos de ocultar ganacias y de rem~sar utili-

dades. 

z. Control creciente de la industria alimentaria y de _la 

comerciali:zaci6n externa de productos agropecuario~, 

junto con la utili.zaci6n de la revoluci~ri verde.,. lo -

cual provoc6 importantes modificaciones en l~estru¿

tura de la producci6n agrícoia 

rior. 

_En materia de cereales, la informaci~n elaborada· p~r 

R. ·:Brown, revela quizás la faceta más notoria de ·este 

en el afio de 19~4-~8, Améric_a Latina export6 

de tolieladas; en 197 5, import6 3 millones de .. toneladas •. 

.Í\:ni~rica del Norte en 19~4-~8, export~c s·millones de 

en 1975 export6 94 miilories de tonelad~s, 

3, .Un reciente trabajo elaborado por Gonzalo 

.. la UN_CT.AD, s efiala que las E. T. , ejercen e 1 

del -come·rcio de varios productos (entre 70 

arroz, eaucho y petr61eo crudo; 80% de estaño; 90% del cacao, 
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tabaco, té, café, trigo, algod6n, yute, madera; 95\ -

del acero y bauxita). Señala también que esta situa-

ci6n se traduce en que s6lo una pequeña parte del pr~ 

ci'o final es recioida por los países productores (S3\ 

del precio del té, el 15'1, del,·cacao, 48\ del aceite -

de cacahuate, 30\ de los jugos de frutas, 20\ de:L pl~ 

tano, 24\ ·del café, 32\ del yute, SS\ de los concen~ 

trados delcoore, 7S\ del estaño refinado, 10\ del mi

neral de hierro". (.6) 

Es decir, el poder de Estados Unidos a través de su co,. 

mercio en especial de cereales, constituye un factor determi

nante en ias relaciones de comercio, toda vez que son unas -

cuantas empresas las que controlan :La distribuci6n de éstas. 

·"Se dice que entre S y 6 firmas comerciales, controlan 

alrededor del 7S\ del comercio munidal de granos, compañías. 

· expor.tadoras : Gunge, Dreyfus, André, Continental y CargiJ,l '' (7) 

Le>"· señalado también tiene relaci6n ·con la. principa1: pol!_ 
,·· ':·-

·, tica. aplicada por Estados Unidos, sobre. todo después de lá:,,~ .. :: .·· 

, postguerra y que puede explicarse en funci6n de las· t,eridenc~iú;·. • 
-: -, ... ,_ .. ,,, . 

·:que. se ·observan dentro del comportamiento del mercadO-mund.iill),.:" ,.. 
>/ ·:y aÍgunos de. sus princip.ales antecedentes" Es decir, ~·¡;i cfirr. 

del.· sistema ·monetario de postguerra, estab.lecido en B:retté>n -

Woóds, (Agosto 1971), la situaci6n de crisis pers·istente ·en ,.. 

varios de los p_rincipales países de1 mundo capitalista, jun-

(~) Pedro P~z.- ~bid pp. ~06-407 . 
. ·. (7) D .G ~E;A., · S .A.R¡H.; "Si tuaci.6n de la agricultura: :Ítaéionar< 

eri 1980. y· alg'uJ1aS consideraciones· sobre mer.cado. inte.rna,- · 
·cional". Econotecriia Agrícola No •. 1 •. ' Enero 198.1.. · 

- ,¡_: '·~ 
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to con 1a inflación que tiende a generalizarse y finalmente 

e1 gran aumento de los precios qe1 petróleo. Estos hechos, 

operando simultáneamente, provocaron cambios significativos 

en la estructura del comercio mundial". (8) 

Cuando Estados Unidos aparece en el ámbito mundial co-

mo una de las principales potencias a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, se proponen el logro de ciertas estrategias 

_para continuar avanzando; destacándose el establecimiento -

de una "política liberal de comercio internacional, orient~ 

da a eliminar 1as barreras comercial.es y las po1íticas pro

teccionistas de los estados nacionales; permitiendo así la 

penetración de los productos americanos: una política que· -

sentó las bases de la expansión del capital transnaci_onal -

americano y un apoyo a proyectos de desarrollo agropecuario 

y de explotación de recursos primarios en ciertos países 

de1 tercer .mundo, que fueran funcionales a 1as 

de ~stadós Unidos. Todo ésto se logró gracias 

d.é instituciones interanciona1es de carácter. come:x'cia1 

Surgen enton7es el. GATT, el· Fondo Monetario 

ternacional y el BIRF; estas: dos últimas. inst;i tuc;_io~~s 

·las, cada una con fina1idades específicas; pero ambas 

b:idas como :part_~s de una concepción ·unitaria. 

tad_os. Unidos di'señG u.na estrategia g1obal entre cuyós 

ti vos_ principales estaba la formulación de políticas: 

_{B)Pédro Paz.- op. cit. p. 407. 
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permitieran asegurarle a ese país el. suministro de alimentos 

y materias primas industriales. Esta estrategia cuya imple.--

mentaci6n implicaba la remodelaci6n de. la divisi6n internaci~ 

nal. del trabajo, se ha basado en los siguientes puntos: 

a) El reforzamiento del GATT y del FMI, como institucio

nes claves para evitar trabas en el comercio interna-

cional. 

b) La amp1iaci6n de los recursos y actividades del Banco 

Mundial. De esta forma, surge en 1956 la Corporaci6n 

financiera Internacional para financiar empresas pri• 

vadas sin aval o garantía estatal y la Asociaci6n de 

Desarrollo Internacional (AID), creada en 1960 para -

financiar proyectos de desarrollo en los países más ·

pobres. 

c) La. creaci6n del Banco Interamericano de Desarró"ilo'.· .-.

(BID), y de sus hom61ogos africanos y asiáticos:· ins-. 

. ti tuciones financieras dominadas por Es tadós . Unidos_ •. · 

d) E1 establecimiento de una po1~tica de acuerdos. 

ra1es entre Estados Unidos y 

en materia de financiamiento 

110 rural y de ayuda alimentaria y tecnó~~·ica. 

Este aparato financiero internacional .h·a propiciado 

in_ternacionálizaci6n de la agricultura de los países sl.ibde~a

rrollados, los cuales fomentan el aumento de sus exportacio-

nes agropecuarias como una manera de obtener divisas riecesa~

r1as para cubrir sus crecientes déficits comerciales. 
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La agric~ltura de estos países tiende así a articularse 

a una divisi6n del trabajo, orientada hacia la satisfacci6n -

de necesidades alimentarias de los países subdesarrolladosl(9) 

Lo apuntado nos permite observar que el funcionamiento 

del comercio exterior sobre todo de productos agrícolas, se -

orienta principalmente al papel que debe desempeñar nuestro -

país dentro de las estrategias promovidas por E.U.A., lo 

se ve reforzado por la existencia de empresas o actividade~. -. 

empresariales, principalmente de Estados Unidos, en nuestro 

país. 

"La nueva divisi6n internacional del trabajo en esta .ma-:_ 

teria, supone la pérdida de la autosuficiencia por parte de -

los países en desarrollo y subdesarrollados, incluyendo 

xico, :frente a preponderancia de los desarrollados y 

cial a la pujanza de la agricultura estadunidense·de 

cidn de alimentos básicos; como cereales y ~leagindsaa • 

. multáneamente, otros. cultivos, en cuya.producc:i.<5n ·J.os· 

desarrollados se encuentran en relativa desventaja, 

pl..azados hacia la periferia. Es así que .1a prodúcci6n. 

t.as.: y-l'egumbres y de ciertos· productos para el mercado 

por lo menos, en parte 

menor nive1 de desarro110. En este esquema e1 

. _ _ _re~ulta de primera magnitud, especialmente en J.o que ~ 

a1::añe a su calidad de proveedor de productos horícolas". 

Ru:th ·Rama. y Fe.rnando .Rello. "La internaciona1iiaci.6n de ·.;. 
·1a· .Agricu1tura··Mexicana" •. En Panorama. y Perspecti·vas· de _ .. 
la Economía Mexicana; El Colegio de México.1980. pp~Z0:-:2:1_ 

Ruth Rama y _Fernando Rello. Ibid. p;; 41. 
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Es interesante el planteamiento anterior, sin embargo, 

tenemos que considerar que son de trascendente importancia -

las medidas que en relaci6n al comercio exterior se apliquen, 

toda vez que como se ha mencionado, un pais puede mejorar su 

crecimiento a través de la especializaci6n en su producci6n 

y en e1 comercio en relaci6n con su ventaja comparativa; sin 

embargo, a pesar de tal prop6sito es determinante la situa-

ci6n del mercado mundial sobre todo el mercado de Estados -

Unidos; con quien realizamos el mayor porcentaje de nuestras 

transacciones; además de que este pais trata de amortiguar -

su crisis a través de políticas proteccionistas a su comer

cio; lo que nos ubica en una si tuaci6n difícil. a prop6.si to 

de este argumento, existen interesantes planteamientos. 

La Comisi6n Econ6mica para América Latina encabezada -

por Ra111 Prebisch, sefiala un empeoramiento de los términOs 

de.·intercambio de 1os paises en desarrollo desde 1 '949 en ·ad!i. 

!'ante· (tesis consagrada en la UNCTAD). •. ·a lo anteri.or,; se 

agregaba el argumento de la elasticidad de los precios de -

l·as expOr.taciones era muy baja (al m·enos para paises en

rrollo en su 'conjunto). así que· las exportaciones .estaban -' 

determinadas por fuerzas externas que escapaban a su 

además, con la·s bajas de los términos de intercambió las di'-' 

ficultades de la balanza de pagos serian endémicas; 

por resultado devaluaciones frecuentes e inflaci6n. 

dando· -
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Sin embargo, I.M.D. Littl.e, señal.a que se podr:!'.an apl.;!_ 

car impuestos a l.as exportaciones para evitar que l.as deva
luaciones reduzcan l.os impuestos, en general. este autor pr~ 
senta l.a idea de que el. bajo rendimiento en las exportacio
nes y l.a producc-ión ineficiente para mercados internos se 
pueden relacionar directamente con el empl.eo exagerado de 
control.es al. intercambio comercial. por parte de pa:!'.ses en d~ 
sarrol.l.o" (l.1) • 

As:!'. tambi~n Enrique Padil.la Aragón, pl.antea que "cuan
do se movilizan todos l.os --recursos para incrementar l.as ex
portaciones, quer.iendo orientar l.a econom:!'.a hacia .el. exte--
~ior; no se comprende que l.o que vendemos al. extranjero no ~ 
depende de l.a oferta que hagamos, sino de l.a demanda contro
lada que ejercen l.as empresas transnacional.es'! (12) 

Bernard Val.l.ius s·eñal.a: "Las exportaciones mexicanas no 
son l.ibres, es decir, l.a elección de producción, de técnicas 
de producci6n y de cantidades exportadas escapan en gran me
dida a quienes hacen 1as: decisiones de l.a.econom:!'.a mexicana. 

Las cuotas de importación fijadas por el gobierno nort~ ._ 
ámeric~no as:!'. como la Organizaci6n del Financiamiento de l.a 
Agricul.tura _Mexicana, juegan un papel dominante._ 

Los - sect()res ·especializados, modernos y_ orien_tados 
- cía el.· mercado- ,de .la agricul.tura mexicana, 
to·de las. _actividades productivas agr.1'..ca1as,. 
ci6n y util.ización particul.ar de1 .suelo.y de··ia·fuerza 
trabajo. 

(l.1) I.M. Littl.e. Art:!'.cul.o "Control.es de ImportaciGn y·Expor 
- taci6n". publ.icada _en Revista Finanzas y .Desarrollo• ·pu= 

(12) 
b1icaci6n del F.M~I. y B.M. Sept;. 1978. -
.Enrique Padi11a Arag6n. Art:!'.cul.o en Periódico.El. 
Agosto. 1977. 
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La relaci6n hombre-tierra para el conjunto de la agricul-. 

tura mexicana no es inteligible, sino suponiendo que la rela

ci6n hombre-tierra del sector especializado interviene como. 

el factor determinante esencial de esa evoluci6n". (13) 

En general considerando los argumentos seQalados Y. 

dos a que los países dependientes son los principales 

res de productos agrícolas, materias primas industrializadas; 

así como petr61eo y productos mineros' en bruto; donde tal'pro

·ducci6n es suministrada por empresas.capitalistas 

muy al ta produc ti vi dad como 1.a Un:i:lever, la Uni ted Frui t Có~p~· ·:·;; .. t·· 

ny en América· Central o la Anderson & Clayton, Heinz Alin\~ntos· >Z~F 
del Monte, etc., en Mfucico. 

Tendremos que sefialar algunos aspectos: a fin de pode.r· 

tener más claridad sobre el comercio internacional 

(14) 

1. "Que las relaciones de intercambio y los fl1Jjos:·de.· ca-' ., .. :.,i.;f4 

. ·:::a:::e:::::a:

1 d:e::::u:t::i:::i:e:~a n::e_::: :~e2~:~~C,\~·0il 
mo que les están ligadas; que esas diferencia~,· .por, 'ef'.;:}}1l~~ 
contrario se han acrecent~dc; ~ ?~;'.~¡~J 

, , ~:-.:· ,:':::~::1 ::::1 ;r,:· ~.::: ::~:: ::::,. :::.::i:t~ 't~I 
ha sido. mucho más rápido en la industria y que. hay in:-'.. 

dustrias "industrializantes" en 
•/_-: ·. -~~~:~: 

Bernard Vallius."La Agricultura en México.y. la Dominaé::idn· ·.~)e:; 
·:Nor.teamericana". en Revista Investigaci6n·· Econ6mica-.:Ene-···.-i. : .. '!:":! 
r.o-marzo .• -1974. Vol. 33.No. 129. E.N.E. UNAM. pp •. 10l .. ::-1;!J.~: 
Sa~i'r Amin: Artículo "Él ·comerCio Internado~al y;io~ 'fi~:>:.<;~'.,Z 

Internacionales de Ca~itales". Cuadernos. Pasado y_Pr!:_ ?';,i?7i 
.No. 24, 1976 •. p. 6 • · · ~'.y~[;~ 

·t.:,;:, ·~~¿Xi"; !.\.~~~;1;~¿g~~ 
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que otras. 

3. Que los términos de intercambio de la periferia se han 

deteriorado, tanto para las exportaciones que provie-

nen de la agricultura tradicional de baja productivi~ 

dad como para las suministradas por la explotaci6ti ca; 

pitalista moderna, minera, petrolera o agrícola de al

ta productividad. 

4. Que el nivel de los salarios ~o es el mismo en la per!; 

feria y en el centro, que la diferencia ha aparecido.-. 

signif.icativamente a partir de la transformaci6n .·del 
\ . . 

capitalismo central del estado competitivo al monop61!: 

co. 

5. La prodúcci6n que se realice en los países periféricos 

también denominados subdesarrollados o dependientes,. -

será de acuerdo a: los patrones requeridos P.ºr el 

do exterior; señalándoles que tiene que producir. o. ·ex-

. plotar, como deoerá ser esta pro.ducci6n ·(en cuan.do a - ·. 
1os ·insumos que se utilizan)_, como debe ser presen·t.ado 

el producto y cuanto debe ser producido (existerici<;L.'. de . 

... cuotas de importaci6n).; resul tanda favorecidas . . .. ,· - ; .;·,, 

medidas en mayor o menor nivel.· por la inst~laci6,n' d·ire!:_ 

ta de· quienes poseen el 

ría de las ocasiones 

jeras que se encuentran en dichos países o reali~an 

versiones a través de empresas transriac:ionales que ·se 

localizan en estos país es; resUl tanda la base e~encial. · 
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de estas relaciones las ganancias en proporci6n in

versa a las condiciones de la poblaci6n trabajadora 

de dichos paises. Evidenciándose en la existencia 

de un intercambio desigual". 

Situación General de las Relaciones Comerciales para ~ 
Paises en Desarrollo. 

Para mencionar algunos a·spectos de la si tuaci6n comer

¿ial de los paises en desarrollo donde se encuentra 

do el nuestro, destacaré los principales que sefiala 

me sobre el desarrollo mundial; hecho por el 

en los siguientes puntos: 

1. "Los paises en desarrol.lo han logrado mantener er 

cimiento de su mercado durante los recientes trastor-:• 

nos de la :'conomia internacional, tomando empréstitos --

- a escala internac_ional. Su capac_idad de s:ervici.o 

la deuda de-pende de las divisas obtenidas por -~us 

portaciones; la mayoría de 1as cuales 

viando a los paises industrializados • 

~e s igúen~ -en-,;,,.;:- ,:e-;. 
':~ . _,,.,·::; 

. La migraci6n internacional de _mano de obra a - g_ran es_~:··.:,,:·:;' 

cala y el c:.:-ecimiento de1 turismo han contribuido--t~~~: __ ,, 

bi_én a reforzar los vínculos eco~6micos ~ntre. pa!sE>s,~· •_: 

iridustrializados y paises en vias de desarrollo. . ., .· 

Se preve que las economías industrializadas ·crecerán'::'¡ 

más lentamente que en el decenio anterior (hast_a aJi:O;>; 

Rachei Weavin. Resumen de -"Informe Sobre el-_Desarrol1o ___ -_ 
Mundial"• Revista Finanzas y Desarrollo._ Publicac;i6n deLe.; 
FMr. y Banco Mundi_al. Sept. 1978. pp. 30-3_3. 
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tes de 1970 fue del. 5%), pues s61o lo harán: en un .---

4. Z% entre 1975-1985. 

3. El menor ritmo de su actividad econ6mica se reflejar~ 

en el más lento crecimiento de su comercio internaci~ 

nal, sierido una de las principales causas el aumento.· 

de las presiones proteccionistas contra las importa-

cienes provenientes de países en desarrollo. 

4. En los país~s de ingresos medios, su crecimiento eco

n6mico depende más estrechamen.te que el de los pa~ses. 

de bajos ingresos, de las condiciones ecón6micas in~~ 

ternac~onales, su crecimiento será menor al manifest~ 

do durante los quince afios anteriores (Ver Cuadro 

los esfuerzos para sostener el crecimiento d~ las 

tradas p~r exportaciones, necesita~án 

con med~das para lograr una expansi6n 

plia en.la demanda interna, comprendida 1a 

.ci6n del desarrollo agrícola .. 

5; Ninguna.actuaci6n en·1a esfera 

sus.t:ituir a las .. medidas internas puestas 

con v'igor par.a 11egar ·a. 1os pobres, pero 

los 

·mercados· permanentes para sus exporta.cion;es· 

._so. Ín~s amplio al. capital internacional en 

posibles para ellos, no es de esperar qué 

número de personas sumi.das en. 
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A prop6sito del punto 1 es importante sefialar que la si

tuación econ6mica durante los afios ochenta presenta caracte

r:Lsticas recesivas, "de 1981 a l984 el producto y el consumo: 

percápita caen incesantemente durante todo el periodo". (16) -

En el afio de 1982 a pesar de presentarse un significat;ivo ·:s.u

perávit comercial, es uno de los años más difíciles, es cuan

do la economía de nuestro paS:s "entra en la recesi6n econ6mi-

ca más profunda de cuantas haya enfrentado a partir del perí2;_ 

do inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundiai••;.C1.7) 

es también en este año donde J.os precios del. petróleo tienden· ..... ··,, 

a J.a oaj a; "En consecuencia, la reducci6n de J.os precios.. .ex

ternos del crudo desde finales de l 981 tiene importantes .e.fec·:·· 

tos en el conjunto de la economía nacional".(18) 

mos que el. sector industrial ha presentado d~:fici ts. ;;igriif~c~: ~¿,;, 
t·ivos en la oal.anza de pagos, y que éste ha sido financiado·:-.····.-... •.;;. 

,~~ .-.--::: 

primero . por el sector. agropecuario . y después .·por los · ingres·os ··, ,.-

j>rovenientes de la venta de Hidrocarburos; :Situac:i6n ~sti..t11J é;::._::' 
-. ~· -;.·~ ,·~ 

_·Úma que se ha modificado debido a J.a disminuci6ri de ingr(l~_os;: ::J 
por cc:incepto de ~:x:portaciones .de estos prC>duC:tcis; io ql.í,e'\118:'. ~ r_·,·:-::~; 

necesidad de recurrir. a1 financ'iamiehto e~te'I'.~~jf,_.~;:; 
1ncrmnentándose el monto de la Deuda. - ··~: t~ 

._ -.:·_·· 

Es así que el monto de la Deuda llega a ser._ de 8.8, 300 mi_· 

-ilones dé'diSJ.ares; un 86.75% del. P.I.B., durante 1983 sep_rf!':.:.: 

_sen ta un saldo comercial favorable de. 13, 848 mi11ones de ~6¡~·· -~ 
'• . 

(16).'CTDE, ECONOMIA MEXICANA, "Evo1uci6n.Reciente y Perspec;ti., 
·vas de .la .Economía Mexicana"· en el No. -6 ,pp.9: 1984.~ -' _ 

(17) CIDE; ECONOMIA MEXICANA~ "Evo1uci6n Reciente .••• ".-ibid·p.~:; 
A1ej aridro · vi11ag6mez.. "México y el Mercado Mundia1 Petr~. •.' 
J. ero:· Aná'.lisis y, Pe.rspectivas" CIDE; Eé:oricimía :Mexica.na:;-<'.•) 
No_. 6 pp. 111,; 1984. 
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res, un 14.361 en relaci6n al P.I.B., sin embargo la deuda-' 

externa lleg6 a ser de 92,100 millones de d6lares, un 95.521 

del P.I.B. 

Durante l 9.84 el superávit "comercial de casi 14. 000 ··mi_ 

llones de dóiares. - •. con .todo. para compens~r las distintas. 

partidas que .implican egresos para la.. cuenta de capital, tu

vo que recurrirse al financiamiento externo adicionai •••• con 

lo cual. el saldo de la deuda externa total se elevó al fina-

lizar 1984 a cerca de 96,000 millones de d6lares'', (l9) .la -

Deuda externa represent6 un 96.10\ del P.I.B. 

La situaci6~Gn 1985 sigue la misma tendencia, incluso 

se agrava por los movimientos s.tsmicos de el mes de 

bre·, por lo que· se sefiala que el comercio se deoe diversi:fi-:

pues no se puede seguir dependiendo de las exportaciones; 

crudo y sus derivados .teniéndose como. pr.incipal. ._tar,ea· 

mayor participaci6n en el comercio .exterior. En· 

insiste en el ingreso al. Acuerdo General 

Comercio GATT, (esto ya se habi:a 

ios afio-s setentá); s fo embargo ante la 

.obtener una mayor cantidad de divisas; 

.muevedich6ingreso real.izando varias actividades 

ia lil5éralizaci6n de buen ntimero de productos de

ª l.a Tarifa arancelari~ aún vigente• lográridóse. en el. 

de jul.io .de 1986. la firma de l.a carta dei adhesión a dicho _

organismo. --A prop6sito de la :firma, el. titular de l.a Secre-"·· 

ta.ría de- Comercio y Fomento Industrial SECOFIN; Héctor Herná!!_ 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. "Evoluci6n de la· 
econolll.ta.mexicana en 1984" .en Revista de Comercio .Extei.,.: ·;.>( 
'r~O~<~.:·:Jµ:;t.~~-·1~85.pág. 728.·. - ·;:/::,;·:-"·'·'""':: 
'•) ;~;, »~· ., . . ·,,-. . . " . .\- <~~·. ·,;_¿~/,~tk~{i~ 
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dez Cervantes, subrayó que para poder hacer frenta a sus com

promisos de endeudamientQ "nuestro país tiene que avanz~r a -

través del fortalecimiento de las exportaciones, que cons'ti t!:!_. 

yen un motor para el crecimiento económico de la nación .... (20) 

Considerando la incorporación de nuestro país .al Ac~eido 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la for-· 

ma en que se ha venido desarrollando nuestro comercio; es·in-

teresante señalar que "Actualmente, cuatro quintas partes .del.· 

.comercio mundial se realizan en el marco del GATT: ·Por sü .:: 

parte, el 95'!. y 90'!. de las exportaciones e importaciones._de -

mercancías de México, respectivamente se realizan con países 

del GATT". (21) 

i·:<·~' 

.. 

~:: ~: 
::,~ 

-. :~';(:: 

Perió.dico Uno más Uno; 29 .de Julio de 1986 pá'.g •. 13 ·'º'·'· .. ,. '' 
Ediia~do' J\for;.:1·es P~rez ~ "El Acuerdo General :sobre Árance.'-. -.·;;'_•.,:.~·.'·:,,:.~."".~ •. ;.'. 
les ·Aduaneros y Comercio (GATT) y el. Comercie>' Mundi3.1'!~:. . .. 
Banco.·• de ?-téxico; ,Boletín. de Economía Internacional .Vol~ · <¡;,:¡ ;:f? 

.. XI.· Octubr.e-Diciembre 198.5, pp. 17-1 8. 
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C U A D R O 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(TASAS MEDIAS PORCENTUALES) 
1960 - 1985 

PRECIOS DE 1975 

1960 - 70 1970 - 75 

ASIA DE BAJOS INGRESOS 2.4 3.9 

AFRICA DE BAJ°oS INGRESOS 4.3 2.8 

INGRESOS MEDIOS 6.3 6.4 

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 5.5 5.9 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 4.9 2.8 

ECONOMIAS DE PLANIFICACION CENTRALIZADA 6.8 6.4 

FUENTE: Informe Sobre el Desarrollo Mundial. D.M. 

1975 - 85 

5. 1 

4. 1 

5.9 

5.7 

4.2 

5. 1 

Revista Finanzas y Desarrollo. Septiembre 1978. Vol. 15 No. 3 P~g. 31. 



V. EL COMERCIO EXTERIOR Y LA PRODUCCION AGRICOLA. 

E1 comercio exterior de nuestro pa~s como ya se ha mencionado en 

·otros capítu1os esta en relaci6n con e1 mode'.lo de a·cumu1aci6n 

adoptado por nuestro pa~s; por 1os limites de este, así como por 

1a situaci6n Econom~ca por 1a que atraviesan los paises comprado

res que se refleja en las características de sus disposiciones -1~ 

ga1es de comercio, en nuestro caso principalmente por la legis1a

ci6n de comercio de los E.U.A. 

Por 1o que podríamos sefialar que "Los cambios en '.la composici~n 

de las importaciones y exportaciones, estuvieron relacionadas con 

los habites en la estructura de la producci~n. Dado que la expe-·" · 

.ri.encia de México durante la segunda guerra mundial estuvo det'er-. 

minada en gran medida por la r~pida expansi~n de la demanda ·de -· 

:tiempo de guerra, lo acontecido con el periodo 1950-'1967- re-sulta .. -

.· de especial interés. Durante este per~odo, el valor expresado eri 

. d61ares, de 1as exportaciones mercantiles se elev6 a una tasa pT~--

.-'"'' 

-"·;"-'""·""' - --.--.- ,;.,-"·'i:i/~ ··.·>· ·me.di'o anuá1. de. 5·. 4.% en tanto que e1 incremento' medido en· moneda-.·.· 

?/; ·_naC::iona1 :fue d_e L 0% [ver cuadro] 
1

; > )0~~,~i 

'.¡,..,;' :·~XJ?ORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES. - MEXICO 1940-'.1,967. '!'."f~[I 
;:·{' ·'.·concept() 

. E~órt~ci'6n ·de. bienes (1950=100) 
,~~---: .. _ ,a ·'.pT~Ci~S _-·Corrient~s 
<;é·:·:> ···a precios de 1950 
·-~.:.'.»e_:·'·.·-·.·-· ·Importaciones de. bienes (1950=100) · 

. • .. a·.~precios ... corrientes 
·a p'réCios de. 1950 

"1940 

Z0.4 
86.9 

13.0 
34 .. 9 

1950 

100.0 
100.0 

100.0 
:100.0· 

1:960.· 

196.'4 
16·6.,8. 

287. 3 
157.;.4 

·'19.67'''·éC-''.'°''º 
e·":·~ ·· .. :· .. ':·. :, ···-~~~~-) 
3'.l,s.ct<};:. 
z5o. 3~ :;x~: 

4 2 z ;ci·: .. :·· "'"' 
216~0: 

Datos tomados de Gerardo M. Bueno"Estructura de la J>rotecci6n éri -
'Mé:id.co'"CU:adro 2, E1 Comercio Exterior, de Méx., Edit. Siglo XXI 
Cóeditores IMCE; Adaci.tomo 1; 1982 P~g. 31.Z. -

'J:.I Gerardo· M. Bueno Estructura de 1a Prot;ecci6n en México·. ea:···Sig1()'.' 
XX Coed. IMCE, ADACI tomo i.; 198;Z. P~g; 311 a 314, ~.;, 
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Si obse:rvamos la composici~n tanto de las importaciones como de las 

expo:rtaciones a mediados de siglo encont:ramos que Ent:re 1940 y 1950 

declin6 la pa:rticipaci6n de los p:roductos mine:rales metálicos y de 

1os combustibles en las expo:rtaciones totales, mient:ras que los in

c:rementos co:r:respondie:ron a los p:roductos ag:r~colas y a los produ_c

tos manu:factu:rados.· Estas tendencias continua:ron manifestándose 

después de. 1950~ con la pa:rticula:ridad de que la pa:rticipaci6n de 

1os p:roductos ag:r~colas en las expo:rtaciones se estabiliz6 ent:re 40 

y 50% del total, y los p:roductos alimenticios gana:ron te:r:reno a co~ 

ta de las materias p:rimas" 2 [ve:r cuad:ro Cambios en la estructura de 

las expo:rtaciones de bienes en México 1940-1967). 

Sin emba:rgo a pesa:r de lo anotado debemos de señala:r que con el 

delo de indust:rializaci6n v~a sustituci~n de impo:rtaciones ad_optad_o 

.POT nuestro pa~s en e1 que "s.e pensaba ·que e1 :rompimiento de 

'nom~a de enc1ave [c:recimiento hacia axue:ra· y el su:rgimiento 

de1o de :Sus.ti tuci~n de impo:rtaciones [ c:recimiento hac:i:a 

·t:raer~an como consecuencia eliminar_ la vu1nerabilidad 

d~ la_. ecnno_m~a 'x:especto al ·sector ext_erno. Sin· omba:rgo ,¡· 

hist~.rica de M~xici:>. indica· que ·aun.que: '.la na.tura1eza 

externa ha cambiado, ~sta. no ha. te~dido a dismin:c.b·. 

se. ·ha manifestado en :forma conc:reta 
. . -

· .est:r\lctura de las impo~taciones' y expo:rta.ciones y en 

ext ranj e:ro'! ~ 3 

Ge:ra:rdo M. Bueno ibid. p.p. 316. 

·Rene_ -Vilia:r:real '·~Del P:royecto de c:recimiento y ·susti tuci6n de -
iJllport,aéiones .. al .de Desarrollo y sustitución de expo:rtaciones!':-,;·.
El Comercio Exterior de México: Ed. Siglo XXI Coedito:res IMCE,y _ 

· ADACI; tomo _1; 1982 p.p •. 297-298. 
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA~ EXPORTACIONES DE BIENES EN 
MEXICO. 1940 - 67 (PORCENTAJES) 

E X p o R T A c I o NE s 1940 1950 1960 

Mercancías 1 ºº.o 100.0 1 OO. O. 
Agricu1tura y Si1vicultura 19.6 46.9 
Ganadería y Pesca 4. 1 4.4 
-Minera1es Concentrados y 
Meta1es No E1aborados. 62.4 24.6 
Petr6leo y sus derivados 11. s ·s. 3 

Pr.oductos manufacturados 2.4 6.7 
A1imentos 1 • 4 
Textiles 3.8 
Produc. químicos 0.7 
Otros ind. rnanuf. 0.8 

. Exportaciones· no c1asifica-
·"das. 12 .·1 

Datos tornados de1 Cuadro 3 
. de 1as Exporta_ciones 
1~40-67". ·Gerar:do M. Bue:f!.O "Es·tru.ctura 
.ci6n en "México". El Comercio. Exterior 
Ed. Sig1o XXI, IMCE Y ADAU Tomo I. 

41.6 
11. o 

18.6 
2.7 

18. 4 
9.6 
4.6 
2.3 
1.9 

7.7 

1967 

100.0 
38.S 
11. s --

14.6 
3.5 

21.~ 

9.9 
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A pesar de los prop6sitos planteados con la adopci6n del m~ 

delo de industrializaci6n vía sustituci6n de importaciones 

y de todas las p~líticas aplicadas por el estado para logra.!:_ 

lo "los avances que se han hecho en la· diversificaci6n de -

las exportaciones y particularmente en la incorporaci6n de 

rubros industriales, América Latina sigue.mostrando una es-

tructura de comercio exterior típica de los países en <lesa-

rrol1o, en primer lugar, las exportaciones, aunque más di-

versificadas en todas sus ramas, comprenden una alta propo.!_ 

ci6n de productos primarios con distintos grados de in.dus-~.' 

tria1izaci6n, y una proporci6n relativamente baja de pro---

duetos industriales. En cambio, las importaciones están 

compuestas en su mayor parte por combustible.y productos 

industriales que abarcan bienes intermedios esenciaies y 

biene.s de capital, de los cuales depende la actualidad 

n6nii.ca en general y la formaci6n de capac:i,dad de.producci6n. 

·en· particular. De esta m¡mera se configura una estruct·u~a .. · · 

a.Simétrica:·d.;, las relaciones econ6Ínicas externas".~¡· 

.. Es :interesante destacar el papel del sector l':gr!l'.é:ola com(). · 

.... ·prinC:'ipal. contribuyente del modelo de. industriaiizaci.6í{.-íí'íi{'.' .· 

. ·'sustitu'ci6n de importaciones s_obre todo' en. lÓ. que se refi~- · 

·re a que se constituy6 en una de las principales fuentes -"' 

··· inte.rnas de finan:~iamiento; financiamiento de. gran importa!!. . . ~ 

~:./ René Villarreal.. El Desequilibrio Externo en América _ 
tina y la Crisis del Capitalismo Industrial Econ6mica de 
América Latina. CIDE· Z. Semestre 1981, No. 7 p.p. 10-'JZ. 
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cia hasta el afio de 1965; pues: después de este afio se marca 

una tendencia decreciente que ha impedido en los últimos '.'"

afios el apoyo al sector industrial. 

Lo anterior está relacionado con los Superavits observados 

en la balanza comercial agropecuaria "Balanza Agropecuaria.· 

Importación y exportación de bienes agropecuarios (agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca)' La importación in-

cluye además bienes comestibles elaborados . .2_/ 

Si relacionamos la balanza comercial agropecuaria y las ---

fuentes de financiamiento del déficit comercial industrial 

se tendrá más claridad de corno el sector agropecuario con-~ 

tr.ibuyó con un determinado monto por ~oncepto de sus expor'.'" 

taciones, relativamente suficiente para financiar el défi-~ 

cit comercial industrial. No olvidar que ''.El n:cdelo de in·'." 

dustria1ización ••. se· basó originalmente en la premisa 

·c¡ue e1 déficit comercial industrial que :generaría: en 

inicios, sería·.financiado por el. superávit comercial 

no generado por actividades productivas más 

... ~specialrnente el sector agropecuario- ·hasta que, ._uria 

infancia; el sector industrial fuese capaz 

nerarpor sí mismo las exportaciones· necesarias para' 
. . 

ci.ar .. su rápido crecimiento. Las modalidades qtie adoptó 

desarro11o.industria1 deterrninaro, sin embargo, 

inicial de rápido crecimiento de su 

. .2_/ Catarina Rock de Sacristán. Los Determinantes de. la 
lanza. Comercial, CIDE; ·Economía Mexicana No. 1; .1979. 
p. 65~. 
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no se perpetuará en el tiempo y no mostrará_ una tendencia -

clara a reducirse como proporci6n de la producci6n manufac-

turera". &._/ (Ver cuadro: Balanza Comercial Agropecuária y 

Fuentes de Financiamiento del D~ficit Comercial Industrial). 

Economía Mexicana, "La Economía 
Perspectjvas".CIDE, Economía 
8. 

' :~~; 
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BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y FUENTES PE FINAN.CIMIENTO 
DEL DEFICIT COMERCIAL INDUSTRIAL 1965 - 197S. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

(Millones de.pesos de 1960) S186 6362 S781 5981 6595 4499 .4552 4882 3446 -444 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 
COMERCIAL INDUSTRIAL. 

D!!;ficit Industrial 
(en % de la produc- 12 11 11 11 11 11 10 10 11 11 
ci6n manufacturera) .. 

Superavit Agropecuario 49 38 38 38 38 38 29 29 19 3 
Superavit en Servicios 43 36 36 36 36 36 42 40 48 43 
Superav:it Petrolero 1 o . o ·o .. o. . ·o -3 -4 -9 -8 

Endeudamiento 
Externo. 7 26 26 26 . 26. . 26 .. 32 ,35 42 62 

197S 

-808 

13 

2 
29 

3 

SS 

Fuente: Cuadro elaborado con datos páblicados en "La Economía Mexicana, Eva1uaci6n Reciente 
y perspectivas"; CIDE. Economía Mexicana # 1; 1979, ·cuadro # 1 y 2 p.p. ·7 y 9. 

. 
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Como se mencionó en el punto anterior ha sido relevante sobre 

todo hasta antes de la segunda mitad de los afios sesenta 1a -

participación del sector agropecuario en cuanto a 1a obten--

ción de divisas por concepto de sus exportaciones y su fun--

ción como fuente importante de financiamiento del sector in--

dustria1; sin embargo a pesar de que este sector no siguió -

su tendencia superavitaria como en 1as décadas de los años -

cincuenta y sesenta (ver capítulos anteriores) sigue ,siendo:

un sector importante para la economía de nuestro país pués .su 

influencia dentro de las relaciones comerciales es significa~ 

tiva ya que a pesar de 1as políticas aplicadas para desarro--

11ar el proceso de industria1izaci6n encontramos que "para -

.1970 1a estructura de 1as exportaciones de mercancías era más 

diversificada (ZS productos representaban tres cuartas partes 

de·1as exportaciones), el 75\ del comercio en ambas direccio-'. 

·nes se real:izaba con Estados Unidos". ]_/ 

. Por 10 que trataré de ver 1a par.ticipaci6n de 1a Balanza _A&r.!.;.~. 

cola en la Balanza de :Mercancías; así como observar el compoi..·,; 

tamiento de los principales productos agrícolas importa,do~} ··'. 

expor_t.ados. En la búsqueda de información qtié logrará. ~.~t.is;-<.:;" 
fa.;er mis propósitos ene.entré que no existe insti'tuci6n. q11e ::::, »= ;; 

·elabore de forma sistemática 1a Balanza Agrícola ni una' meto- .... ::,;; 

dología definida para tal logro por 10 que tuve que iniciar--

mi investigación desde, tratar de diseñar una metodología pa-

ra tal propósito (ver anexo No. 1). 

2/ René ViÍ1arrea1·, Del Proyecto de Crecimiento _y. Sus"t,itución. 
de Importaciones al de Desarrollo y Sustituci6n·de·Export~c" 
ciones.; El Comercio Exterior de México .• Ed. Siglo ·xxI; -:--:' 

. Co.ed. IMCE. y ADACI; 1982 Pág' 298. ' 
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Es así que los obje~ivos a desarrollar en esta secci6n del -

trabajo son: 

1. Destacar la importancia de la Balanza Agrícola en ia· 

Balanza de mercancías. 

2. Sefialar el comportamiento de la Balanza Agrícola· en -: 

el período de estudio. 

3. Observar 1a importancia de las importaciones ·y expor,-. 

taciones agrícolas en la Balanza de Mercancías. 

4. Sefialar el comportamiento de los principales 

tos importados en la Balanza:Agrícola.· 

.5 •. Destacar el comportamiento de los principales·· 

. tos exportados en. la Balanza Agrícola.· 



V.I. IMPORTANCIA DE LA BALANZA AGRICOLA EN LA BALANZA 
DE MERCANCIAS. 

En nuestro país por lo general se ha observado un déficit 

contínuo y creciente de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos lo que ha limitado las posiblidades de acelerar el cr~ 

cioiento de nuestra economía. "Una hojeada a las balanzas -

de pagos de México refleja que son los renglones relaciona-

dos con el comercio industrial los que continuamente han 

arrojado saldos negativos de una magnitud considerable y los 

que han provocado el déficit secular de la balanza de merca!!. 

cías y en la cuenta corriente. Los productos primarios son 

1os que por el contrario han mostrado saldos positivos". Ji/·. 

(Ver cuadro Saldos en la Balanza de Pagos por Sectores Y. Su~ 

.sectores) . 

. Es. necesario s.efialar que la contribuci6n del sector 

·:sido ,de ··gran importancia toda vez· de' q·ue .si: se 

del sector; ésta muestra saldos positivos 

fecha lo que como ya se ha mencionado 

f·inanciamiento ·del sectór'· 

este comportamiento no ha sido 

.toda .vez que en ios .afios de 197.4 ·y 1975; presentan 

res sal.dos positivos, ya que si consideramos el saldo· 

. dio;. del sector primario para el período 1965 a :1978, 

Antonio Yafiez-Naude. "Exportaciones de Petr61eo y·. Balanza 
de Pagos". Panorama y Perspectivas de la Economía Mexica,,.. , 
na; Nora Lusting, compiladoras. El· Colegio de México, 1.980 
p.p. 338. . . 
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fue de 620.69 mil1ones de dó1ares; encontramos que en 1os -

afies de 1974 y 1975 se presentaron 1os menores sa1dos positi 

vos que fueron de 216.7 y 311.2 mi11ones de dó1ares respect~ 

vamente 1o que significó una disminución re1ativa de acuerdo 

con e1 período sefia1ado de 65% y 49t respectivamente. 

A pesar de 1a disminución significativa que tuvo este sector 

en 1os afies de 1974 y 1975 en sus sa1dos; contribuyó aunque 

en menor proporción el financiamiento de1 déficit industria1 

ya que su participación sólo fue de 7.4\ y 8.0t en cada uno 

de 1os afies sefia1ados. Se observa una disminución marcada -

en estos afies ya que el promedio de contribución re1ativa --

de1 sector en e1 período (1965-1978), fue de 27.52'!. (ver_.cu_!! 

·dro ·"Contribución Re1ativa por Sectores y Subsectores e2 Fi'

nanciamiento del Déficit Industria1"). 

-Sin-embargo, 1a participación que este sector ha tenido no.,. 

es·. hom~gtEnea en cuanto _a sus componentes; to_da vez 

se desagrega e1.sector en sector agríco1a y secto~ 

encuentra distinto comportamiento ya que "en el 

·de. franco d~saceleramiento de la p;~ducción _agrÍco1a: , · 

i:i:Ientificado como "crisis", 1aproaucciól1 pecuariáai_: 

:riive1e~ de cr~cimiento sustantivos 

del _PIB pecuario rea1 en el período 1965.:.75 _fue de. 

que a1 ser ponderada junto con la correspondiente a1· 

PI_B· agríco1a._ que fue de 1 \ 

para ei sector agropecuario dei orden de 2. 28%) ; este .:hé;-
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cho permite sefialar que la crisis de la producci6n rural se 

ubica sólo en el subsector agrícola". 'l._/ 

Lo apuntado nos sirve de marco para la interpretaci6n de la 

Balanza Agrícola y su importancia en la Balanza de Mercan--

cías. Si ~e observa el comportamiento de la Balanza Agríe~ 

la en relaci.ón con la Balanza de Mercancías se registra· una 

tendencia creciente en su contribuci6n a la disminución de 

los déficit de esta última hasta el afio de 1965; que precis.!!. 

mente coincide con los afios de mayor crecimiento del PIB, --, 

del subsector agrícola. Es en estos afios donde tiene mayo.-;.. 

res posibilidades para financiar principalmente al sector i!!_ 

dustrla1; presentándose saldos positivos de la balanza agrí

que van ·de 271. 518 millones de dólares en e1 afio de·.--.., 

a. 435.489 mi11ones de d61ares en 1965 10 que significó 

una contribuci6n al financiamiento del déficit de 

de.mercancías de 44.93\* (de 1959 a 1965). Ver cuadro 

,1anzi:r· de Mercancías-Balan.za Agrícola". 

embargo esta importante participaci6n rio ha 

pues· .después de 1 965 s·e marca una tendencia 

q\'-,e en el afio de. 1970 su contribúci6.n de 

312: 016 millones de d.ólares • 10 que repre~entá. una . 

dism.inuci6n ·de. 28.32\ en relación al afio de 1965 
- . . " 

contribución al financiamiento de1 déficit de la balanza 

:ni~:i:.~ancías ·también ·fue menor registrándose. de. 1970 a· .1973 .. 

Antonio Martín. de1 Campo. Ibid. p.p. 56. · 
Cifra calculada tomando como base 1os datos del· cuadroº-.-,_., 
"Ba_1anza de' Mex:cancías -' Balanza Agrícola". 



CONTRIBUCION RELATIVA POR SECTORES y SUBSECTORES AL 
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT INDUSTRIAL 

[Por cientos] 

1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

I. Saldo en cuenta corriente 

1) Mercancias 

a] Sector primario 48.l 31.0 38.3 37.9 27 .9 7.4 B.O 25 .o 31.5 

b] Industrias extractivas 15.2 9.7 9.1 8.9 7.0 11.6 7.1 7.5 10.5 

c] Petróleo y derivados 1.4 (-0.3) (-2.5) (-4.5) (-9.8) (-8. 8) 4.4 7 .1. 27.1 

d] Otros bienes (- .5) e- .s) (-1.5) (-2.4) (-1. 9) (-19. 3) (-15.5) (-12.4) (-18.6) 

Fuente: Antonio Yañez - Naude; Cuadro. 2 Constribuci6n relativa por sectores y subsectores 
a1 financiamiento del d~ficit industrial; ibid p.p. 340. 

1978 

20.1 

7.0 . 

40.1 
.. 

(-21.3) 
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s61o de 21.24\.* 

Es precisamente en 1os afios de 1974 y 1975 cuando e1 subsec

tor agríco1a ·deja de aportar divisas presentando iri.c1uso sa];. 

dos negativos de 194.306 y 11.463 mi11ones de d61ares respes 

tivamente correspondiendo con 2 de 1os tres afios en que e1 -

producto interno bruto de nuestra economía presenta 1os me·

nores crecimientos. de 1a historia, coincidiendo como se ha ~ 

sefia1ado en capítu1os anteriores con 1os períodos de crisis 

de1 sistema capita1ista de producci6n (es también en estos -

afios donde 1a agricu1tura tiene su menor participaci6n en e1 

PIB). 

··En c1os años de 1974 y 1975 se podría decir que e1 subsector 

contribuye a financiar e1 déficit de. 1a Ba1anza de 

sino, que 1o increment6 en un 2.88\.* Es decir, 

porcentaje 

iridu!:itria. 

Sin 7mbargo,_en e1 período de 1976 a 1979 1 0 s 

Agríco1a vue1ven a ser positivos; cori . . .. 

604~ 481 · mi:11ones de d61ares que representan un firianciámien:..: 

to a1' déi,:icit de 1a Ba1anza de Mercancias de 2.1.71'1>*, 10 .. qU:1.;· 

se ve modificado a partir de 1980, pués se V-Ue1ven. a pre~en-· 

tar 'sa1dos negativos en 1a Ba1anza Agríco1a y por tanto 1a ·

agric.u1 tura vue1 ve a incrementar 1os sa1dos negativos de .. 1a· 

.... c:L:€.ra ca1cu1ada tomando como bas;,, 1os datos de1 cuadro. "B~ · 
1anza de Mercancías - Ba1anz.a Agríco1a". 
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Balanza de Mercancías (se registran saldos negativos en 1a -

Balanza Agrícola de 1980 a 1985, correspondiendo a ~os afios 

de 1982 y 1985 los menores saldos negativos). 



V.2. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS EN LAS 
EXPORTACIONES DE MERCANCIAS. 

Nuestro país, como la mayoría de países que se encuentran -

circunscritos en el mercado mundial capitalista, logran obt~ 

ner divisas, principalmente por la venta de sus mercancías -

es decir por concepto de sus exportaciones; es así que es i!!_ 

teresante destacar la importancia que ha tenido y tiene la -

exportaci6n de productos agrícolas dentro del total de las -

exportaciones de mercancías. 

Considerando los años de 1959 a 1985 encontramos que las ex

portaciones agrícolas en promedio anual para el período han 

sido de 875.95 millones de d61ares y las exportaciones tota

les de mercancías de 8,539.96. millones de d61a:res es deci'r -

1a _p_artic_ipaci6n .de las exportaciones agrícolas en el tota1 

·de exportaciones ha. sido de 1O.25\; sin embargo d:i,cha parti'

cipac;i6n ha sido variante ya que en el lapso de 1959 a 1965 . . 

.1~s. exportaciones agrícolas fueron en promedio para. e1 períoc·, 

do de 320 .1 O mi11ones de dC51ares 1o que se traduce en un.a :::.: 

· participación promedio en el .tota:1 de las "'xport8:ciones de -. 

mercancías de ·37.28'1.· (para _e1 mismo período.1959-.1965), pues. 

l:as exportaciones de mercanciás :füeron de 858. 537. mi11one_s· - · · 

'de ·d61ares. 

Durante la dé.cada de 1os años setenta. e1 pTomedio de pa'.~tic!: '·"~.-:: 

·paci6n de 1as exportaciones agrícolas en el total de 1as me.!:·:. 

·. cancías exportadas fue de 23 .16\, es decir se observa un,a - -



- 197 -

marcada· disminuci6n que como y~ se ha mencionado esta tende:!l 

ci~ decreciente de su participaci6n tiene una relaci6n dire~ 

ta con el estancamiento de la producci6n agrícola. 

Sin embargo, si se observan los años de 1974 y 1975; años di_ 

fíciles parala economía de nuestro país, las exportaciones -

agrícolas no fueron las menores (en relaci6n con las export~ 

ciones totales de mercancías) toda vez de que tuvieron una -

participaci6n relativa de 21. 72'!. y 23.48'!. respectivament·e .-

que compar.adas con las registradas de 1980 a 1985 son sup.e-

riores; ya que en estos años la participaci6n relativa de -~ 

las exportaciones agríco1a·s son menores a·1 1 O'!. en relaci6n :. 

con las exportaciones ~otáles en los años de 1982 y 1983 

menóres de todo el período de estudio (1959-1985); 5.16'!. 

.19S2 y 4·.33 en 1983 presentándose un ligero incremento en --· .. 

. 1984 y .19.85 ya que registran participaciones de 5. 43\ ·y 

·S. 22'!. · (,;espectivamente) de las exportaciones 

las exportaciones totales (ver 

- Balanza Ag:rícola 1959-1985). 



AllO 

19Sg 

1960 
1$165 
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

Iaport:ac16n 
de 

P.lerc. f.O.B. 

1.006.609 

1.186,448 
1.ssg,608 

Z,328.3 

z.2ss.s 

2, 762.1 

3, 892.4 

6.148.6 

6.699.4 

6.299.9 
1977 S, 704.S 

1978 7 0 917.S 
1979 11.979,7 

1980 18,486,Z 

1981 23, 929.6 

1982 14.437.0 

1983 8,S50.8 

1984 11,254.2 

1985 13 • .t60.4 
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BALANZA DF. PfCRCMICfAS • AALASZA Ar.RJCOLA 

•n LLONES nr: f'tOl.Altt::S 

Exportacl6n 
de 

Mere. F.O.B. 

7Z3.004 

738.7ll 

1.113.89• 

1.2s9 .6 
1,365 .6 

1.666 .4 

2.011.1 
2,853.Z 

3,062 .4 

3,6SS.5 

.. ,649.8 

6.063.1 

8 0 817.7 

15 0 307,5 

19,419.6 

21.229.7 

ZZ,312.0 

24 .os3.s 

21,866.4 

1959 • 1985 

Balan u 
de 

Mcrcnncl'.t11s 

Importa 
e: iones -
As:rtcolas 

283.605 51.43;: 

447.730 5"4.176 

445. 714 40.l.U 

-1,038.7 110.032 

889.St 72.P41 

-1,095.7 160.SOO 

-1.a20.1 331.u1 

·l,295.S 814.121 

-3.637.0 730.521 

-Z.6U.4 262.524 

-1.054.7 b26.174 

• 1.1154.4 735.093 

-3.162.0 853.493 

.3.111.1 2.s20.01n 

-4,510.0 3,Z:U.403 

-6,584.5 1.344.469 

13.761.1 1,621.200 

12,799.Z' 1,781.000 
8,405.9 1,410.000 

Exporta 
clone-s 
As:rfc:olas 

322. 950 

307 ... 98 

'1S.8ll 
.C22 .041 

429.846 
510.179 

625.915 

619.81 s 
719 ,06S 

1,060.516 

'· 181 .347 
1.037.345 

1,616.000 

1.424.160 

1,377.560 

1. 096. 1100 

966. 700 

1.306.400 

1,143.100 

B:1l:111:.n 
A¡:rfcoJa 

:?71 .518 

253,3l3 

43S.-IA9 

l1Z.01f> 

3Sf>.POS 

34P.f>i9 

2Sll.474 

194 ,lflt> 

11.•f>l 

797. 9!'Z 

SSS.173 
302.252 
7f.2. 5n7 

-1,09S .. P13 

-1,Bf.O. R.& 

ZC',ft6 

'15". S 

474 ·" 
26h.9 ---------------- ----- -- ----------------,:-

cuadro elaborado con datos de "1níon:ie Anua.J" nnnco Je tl~xlco, nfto!l dc 19!.9·19iO 
para los nnos 1970°78 º':ierles f;:1ltndf~tlcns lllst6rlcn1l" dt-1 1'nnco dt- Hfxico, S. 

Fuen'te: 

A., de 1979·82 los ''lnfon.e1' Anu11lc,. .. del Banco de M~xlco. Tamhlfn !lf!' utlli:.:sron 
los "Anu•rlos Ustitdfstlco!I del Col'l!C"rclo füttérlor de los E.U.H ... 1!1S9•1P7!', dt-
1980-82 se utilizaron tns. hojas tnhut:1res de hnport•clones de l:a :ci.r.r. dr 1PP3• 
as. Lo lníor-Macl6n se º"tuvo de Cerencln de fi'tudlos r.con6111lco,i.. ''?;um:1rto C!!-t:I• 
dt$t.!co'" en Rcvl!ltR .Je Comcrcln r:xtrrlor •• Jtl'xlco Ahrll dr 1985 y At.rll ~lr l!U•h. 
(Ver ti.nexo 11 111 f.ll'totlolor.fnl. 

---------.-. ~------ -- ----------------



V.3. IMPORTANCIA DE LAS IMPORTACIONES AGRICOLAS EN LAS 
IMPORTACIONES DE MERCANCIAS. 

Es interesante observar el comportamiento de las importacio

nes agrícolas en el total de importaciones de mercancías; t~ 

da vez de que si consideramos el promedio de participaci6n -

de las importaciones agrícolas en el período 1959-1971 den-

tro del total de importaciones de mercancías encontramos que 

fue de 5 .1 2'!., promedio, ·que comparado con el registrado de -

1972 a 1985 que fue de 11.61'!. nos muestra que en el segundo 

período de referencia se marca un incremento sustancial de -

·1as importaciones agrícolas en las importaciones; registilin

dose en los años de 1965 y ·1911 su menor participaci6n· .rela

tiva de 2.58'!. y 2.23'!. respectivamente. 

-Durante el año de 1974 se observa una gran participaci6n 

1as importaciones agrícolas en 1as. importaciones _pues és 

13~24t'.es decir el mliximo registrado hasta 1a fechµ, situa_..; __ , 

ci6ri 'que ti'ene gran ré1aci6n con e1 saldo de. 1·a Balanza. 

que este afio junto. 'con 1975 registra 

·. res~-sa1dos negativos de la Balanza de Mercancías. 

en el· año. de 1974, donde _se presenta. e1 

crement;, del. v"1ior .. de las importaciones de mercancías 

1aci6ncon' 1os afies anteriores pues fué de 57.96'!..(eri 

:c.i6n. ali año. de 1973) :;.ituaci6n que tiende a estab:Í.1izarse .,.._ .. 
~ ' . . 

hasta el .-afio de 1978; ya que después de este· año 

a presentar incrementos superiores al 50'!. en las· 

l"/1 
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nes de meTcancías. Así también los saldos en el total de la 

Balanza de MeTcancías vuelven a seT tan altos como en los 

afios mlis difíciles de nuestTa economía (y como siempTe nega-

tivos). Se debe apuntaT poT tanto que es pTecisamente a --

paTtiT del afio de 1974 cuando se incTementan de foTIDa signi

ficativa las impoTtaciones· agTícolas mostTlindose en el com-

poTtamiento de las cifTas gTandes esfueTzos poT tTataT de --. 

disminuiT el volumen de impoTtaciones sobTe todo se ven cie.E_ 

tos éxitos en los afios de 1976 y 1977 donde las impoTtaciones 

s6lo son de 262 .. 524 millones de d6laTes Tespectivamente (el 

valor pTomedio de impoTtaciones agrícolas en la década de - -.·· 

los setentas •scendi6 a 597.62 millones de d61aTes). 

En geneTal se puede sefialaT que hay gTan Telaci6n con los m~ 

_yores saldos negativos de la Balanza de Mercancías y los afios·· 

_donde se presentan saldos negativos de la Balanza Agrícola . .'-· 

cómo lo son los afios de 1974, 1975, 1980 y 1981 ~e~cep~i6n 

del afio de 1.979 donde la 'Balanza Agrícola no pTesenta .saldo· 

· negativo'· y la Balanza de Mercancías presenta uno de sus. may~ · 
"- -,.,,,·· 

res saldos negativos. 

Sin embargo, de 1983 a 1985 el saldo~ de la. Balanza. de.'M<fr.cai'" 

cías es positivo; no así la Balanza Agrícola, y·~ que durall.te ':. 

estos afios; el saldo en la Balanza Agrícola se registTa neg!!_ 

tivo (se debe observar que de 1980 a 1985; los saldos de ·la· 

Balanza Agrícola han sido negativos). 
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V.4. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
EN LA BALANZA AGRICOLA. 

es que en estos afias es cuando más se incrementa el. valor de ·J.as 

impórtaciones de alimentos básicos; por l.o que resulta de espeC:ia-~'_· ,\" .. 
·,:~t 

intérés el- análisis de este rengl.6n; su comportamiento por peri.o_-.,--? 

dos y por grupo de productos. 

-En J.os afias de l.959 y l.960, 

'•.'.'.1 
' .. ",.;; 
~ •¡e 

el primer J.ugar en las ~~port~~~:]';;~ 
cü>ries es ocupado por la importaci6n de' hu1é _o caucho con un:~· J>a;:7,¿~; 

- ti:cipaci~ri relativa en el totai del valor de las iinportac;ioJ:le!i· ;;d~;)i;~f!S 

20.~4% y 22:21% respectivamente, el segundo lugar en los mislllos:~'.:!{t;~ 
por la importaci6n de_ cereale's, grano~, f~~tiil< :~-~ 
pesci relativo en cada un o de 'los arios'. de io_;:-~~--';;'}i 

Y: 20. 42 % • -- ( Y§':r ~Q:\1!3-d:i;"O ~'.'IJ'.!l_pOrtacÚ>!ieS' A~:rc;_Ol?-.!J3~f!.<!gi? 214':0;;.2~º-i>< ,,,- --. -~t~i[¡~ 
En el afio de i965, es interesante observar que la :imp6~t~;.)J'.~fti 

ci6n de semillas o frutos oleáginosos, cicuparido el segundo lugar_>'/:'.;:-· 

co~ un peso relativo en el valor total de_ la importlci6n de ,l.4~.4~t';~i:' 
La importaci'?n. de tabaco en los afias de 1959, 1960 y 1965; se __ en.,-_-_:";;1 

éoritr6 dentro de los primeros· cuatro lugares; en 1959 6cup~ el' 

te~cer lug~r~ en 1960 el cuartci y en 1965 el tercero. 

'): 
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En general los tres primeros lugares en las importaciones de 

cada uno de los afias sefialados tuvieron un peso relativo en el v~·. 

lor total de las importaciones agrícolas de 55.68%; 57.72% y ----

60.76% en los años de 1959, 1960 y 1965. 

Sin embargo un producto que empez6 a aparecer en el afio de " · 

1959 y continuaría apareciendo de forma sistemática hasta nue.s--

tros d~as, ocupando los primeros lugares dentro de las importaci!!. 

nes agrícolas, fue la importaci6n de leches o productos l~cteos, 

huevos de aves, mieles naturales que en este año ocup? el 7o. 

gar con un peso relativo en el valor te-tal de las impo·rtacipnes.:· 

de 5.49% en relaci6n: al valor total de las importacicines; en 

1960 también ocup6 el séptimo lugar con un peso de 6.~0% y en 
... :~·~¡;; 

1965 su participaci6n aument6 a 12.2% ocupando el cuarto lugar.··· :':{f, 
Es necesario apuntar que la importación de cereales que se. -::.· ._.,,,, 

. re.gistra en los afio:S de 1959, 1960 y 1965; tiene_ di~erente ,est;~~.&fr! 
. tura a la importaci6n de cereales registrada en las décadas :de:·;,o.:"'-.';._j~ 

los setenta.: y los ochenta.:. Toda vez de que si desagreg_amci'~c-~~·-· 
grupo; encontramos que el principa{ producto imp_ortado d~n:tro: 4~; . 

.. • ::L::::a::s:e::::::p::d:o:a~ai::::::::i;:r:e c:=:a:oc:: ~:sp=~~~t~] 
s~fial::

0

:m::~:~=::: :::
1 

:r:j :: • ::n~:n
1

:::~ relativo en .él fo~ji·: (~-~~ 
de importaciones para los años de l,959 y, 1960 de 10. 04% y 4~56\' --;;i§1 

:respectivamente; e1 reng16n de maíz registra una importaci?n eri _;·
2
\í 

re1aci6n al valor total de 1as importaciones en 195 9, 1960 y .. -

1965', .. de ~-75%, 1.31% y 4.09%. 
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importaci6n de arroz quebrado con una participaci6n de 4.75%. En 

genera1, como se observa, e1 mayor peso en 1as importaciones de 

cerea1es corresponde a 1a importaci6n de cebada; 1a importaci6n 

de maíz tiene un bajo porcentaje de participaci6n de 3.05% en -

promedio para e1 periodo 1959, 60-65. 

En 1a d6cada de los años setentas, es muy interesante obse.!:_ 

var que se registran de :forma si temática 3 grupos de productos.·;;. 

dentro de los primeros 1ugares; siendo éstos: e1 grupo de 1os. C.!::_ 

rea1es~ 1eches y semillas oleaginosas¡ logrando tener un prome-

dio en relaci6n al valor tota1 de 1as importaciones de esta d~c~·· 

da de 88. 58%; correspondiendo al año de 1980 su menor participa·'

ci~n con un porcentaje de 73.67% y la mayor en el afio de 1977 

.con una participaci~n de 94.31%; sin embargo, si consideramos 

1os valores absolutos por concepto de importaci~n en los afios 

.· s_efialados para ·estos tres grupos de productos •. encontramos que. 

~n: 1977 registran.~ valor de 13,42~,696.0 miles de pesos, .. que· 

comparado con el afio de 1980 que ascendi6 a 42,6:1.1,213.o ín:i1e.~· L,~," 
.. ' -·.. :~1 

d~.·· pe.sos, se increm.ent6 en un ~17. 4% aproxim8.da~ént~ ~ _p~ra ~St~· .·.-·:· 

~1t.illlo afio (1980). Así también en 1977 el. sal.do .de .la ... balanz.:i:/' 

agr~col~ :fue. positivo (555,17~ millones de d61ares) y 'en :1980/ -

es uno de· 1os afios que se registran saldos negativos en. l.a ba . .;,., 

lanza agr~cola (-447. 000 millones de d~lare's) • 

. Ahora bien anal.izando la compcisici6n de cada uno de los. -

p7incipales grupos de productos importados (que como ya se se

ñal~ son los cereales, semi11as oJ.eaginosas y leche y sus derl:_· 

vadcis) • encontramos que en esta década el. primer .. lugar es.· ocu".' 
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pado por 1a importación de 1eches y sus derivados en 1971 y de 

semi11as o1eaginosas en 1976; 1a importación de cerea1es en r~ 

1ación a1 va1or total de las importaciones, tiene un peso pro~ 

medio en el período de 53.26\ que se traduce en un valor prom~ 

dio para el período señalado de $6,841.023.00 mi1es de pesos. 

Como ya se había anotado, 1a composición de las importa-

cienes en esta década es diferente a 1a estructura de importa-

cienes de cereales en 1os años anteriores a esta década, toda 

vez de que encontramos que por 1o general e1 mayor peso re1ati 

vo de los componentes de este grupo, corresponde a la importa~ 

ción de maíz (en 1a década de 1os setenta). 

Es así que en el año de 1970, la importación de maíz. tie.

ne un peso relativo en relación con el total de 1os cereales -

.de 91 .• 67\ con un va1or de 704,029.164 mi1es de pesos, .en 1971 

la impor.tación de _este producto fue e1 menor 11. 43\ que. sig~i.:., 

24~168.681 miles de pesos. Los años de 1975 y 1976, ~:tani_:..c,-: _ 

.registran los mayores porcentajes en re1aci6n, 

ié:>~ cerea1es para 1a importación de maíz en re1aé:ión a1grul?o 

-_de.cerea1es para :i.a importación del ~aíz con un peso de 

82;51\• En e1 año de 1979 1a importación de maíz enre:li:t'.:. 

al grupo de cerea1es es bajo; ya que sl510 es de 21.46t;' -

sin_ embargo. en este mismo año la importación de trigé:> es - de·. - -
.. · . -.- ", ,-"· 

significó un. va1or de 4, 221,828.5.00 mi1es de' p~·-.. 

E~ 1980, 1a importación de maíz f~e de 46.75\ que signi~~ 
en va1or 13,517,550.0 mi1es de pesos; 1a importación de-, 
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trigo tuvo un peso de 12.93% y la importaci~n de sorgo alean~~ 

en este afio un peso significativo de 24.44% con un v;ilor de 

7,068,600.0 miles de pesos. En general, se puede observar un 

peso promedio del maíz en relación al valor del grupo de. los ·e~ 

reales para este decenio de 46.57%; la importación de trigo en 

este periodo fue de 26.36% (en relación al valor del grupo de 

los cereales). 

El grupo que ocupa el segundo lugar dentro de las importa

ciones agrícolas es el de las semillas y frutos oleaginosas de 

1970 a 1980; exceptuando los años de 1972, 1975 y 1976;.la par

ticipación promedio para este grupo de productos represent~ el 

21. 62_% que significó un valor anual promedio de 2. 6~6, 835. 7 mi

les de pesos. 

La· mayor participación de este grupo de productos. se regí~ .. 

ti·a en el ·año de 1976 con un 40._88%, otro de los años coti una .. -. 

J>.articipación superior a la promedio, fue el afio de 1977., que ... 

a:lcanz6 ~~-94% y .en 1978, un peso relativo al total del. valor -=· 
las .. import_aciones de ~6.42%. 

Las· nieriores participaciones en e;i. vaJ.or total de ].as· :im¡ló1:_ 

t.~c-iones, corres~onden a J.os años de 1972 y 19.75; cÓti_ p~rcent~~ 
·;de 8. 08% y ~.18!t • respectivamente (en relaci6n 

de las importaciones). 
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Desagregando este rubro se encuentra que la semilla de -

soya ocupa el principal lugar dentro de las ~emillas oleagino

sas importadas con un peso relativo al grupo de 46.2\ para el 

período; también alcanza significativa importancia de semilla 

de algod6n; ya que en orden de importancia le sigue a la de 

soya. 

Los afias en que se registran porcentajes superiores al 

promedio de participaci6n de importaciones de la ?emilla de s2 

ya son de 1976 a 1979 (con porcentajes superiores al promedio 

de participaci6n); con porcentajes para cada uno de estos afias 

de 77.26\, 73.31\, 66.SS\ y 71.07\; así también el afio de 1970, 

aunque con menor participación, ya q~e s6lo fue de 48.29\. 

El alto volumen en la importación de semillas y :frutos 

ol.e.aginosos ha sido atribuido al déficit de la producción de -

los mismos. Sin embargo, =n los últimos años esta superficies 

h·an aumentado; compitiendo en cuanto a superficies 

tinada a la producción de granos básicos, 

esntidades de la zona norte (Ver capítulo de Antecedentes} •.. 

Sin .emb.argo, a pesar del incremento de· las superficies de olé!!-_ 

parece sér que estas no son las suficientes deO,acue'r--'' 

requerimientos, principalmente de las indus.trias elab_2, 

radoras de aceites, grasas vegetales y alimentos balancea.dos./ 

que precisamente después de mediados de los afios .s~ ·' 
'se presenta en nuestro país una tendencia a la. ganaderi_ 

zaci6n fe~ómeno que acarrea una creciente demanda de las denom.!_ 

. nadas pastas oleaginosas, cuyo principal insumo es la semil1.a de 
soya e11tre otras; repercutiendo en significativas importacio.nes 
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de semillas oleaginosas; así también no olvidar que estos pro

ductos son demandados por lo general por importantes empresas 

multinacionales que han influído dentro de la estructura de la 

producción en el agro; es así que "en nuestro país la industria 

aceitera se encuentra controlada en un 74. 24'!. por emp.resas mu.!_ 

tinac:ionales: Acco, Hacienda, Api-ava., etc. 1..Q/ 

FTiinciscó Gómez.Jara. Aceites, Jabones'·y 
·Edit'·.-NuevaSóciología.·Méxicc:>. 1978' _pp~ 
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El tercer grupo en orden de importancia corresponde a las 

leches y productos lácteos; ya que de 1970 a 1980, su porcenta

je de participaci6n en relaci6n al. total de importaciones se ha. 

encontrado dentro de los tres primeros lugares a excepci6n del 

año de 1980 donde ocup6 el quinto lugar; considerando su parti

cipaci6n promedio que fue de 14.28% en relaci6n al valor total 

de las importaciones, destacan los años de 1971 con una partic~ 

paci6n superior a la promedio porque fue de 3~-86% y signific6 

un valor de ~08,747.634 (miles de pesos), el año de 1972 prese!!_.· 

t6 tambi€.n una de las mayores participaciones; ya que fue .de .. --:.". 

26.82% en 1976 tambi€.n se present6 una participaci6n superior. -

a la promedio pues alcanz6 a ser de 15. 20% y se tradujo en. un .. -

v~lor de 796,075.211 (miles de pesos). 

Desagregando el rubro de leches y productos l~ct~os, se -

encuentra en todo el periodo un porcentaje de participaci~ df>· 

(evaporada, en .. po1yo"'. ,<:: 
'· . - --·· '.;-'e-~ 

o en pastillas); de 7~~57% en relaci6n al valor de las importa
·:~:-:~ 

ciones -de .este grupo. 
. .· .- '".-;·'. 

'Es interesante destacar de acue'rdo con .. 1os datos: que. ~e··· r~;: .... 

~ue ~uestro pa~s muestra una. gran depeiidencia,,; ·sobr~ t.!:!_··L· 

do~ ena1imentos básicos; esto es en producci~n de g~~n'o~ ;.h'~,Y'.f; 
l~é:hes; teniendo que destinar importantes cantidades d~- di~{s~~;:';; 

'-. . ·-.. ·-._~. '.:·::<.'~ 

para su obtenci6n. Lo ·que tiene su origen en varios: factcire!;,,-.::'.• 
~--. 

como se· ha. señalado en capítulos anteriores. sobre. t;odo en',re;¡i·;;:;\; 

ci6n con la agricultura. 
,·.·-·:-· 

Sin embargo, en el caso. de .la produc~,..,::: 
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ci6n de leche se podría apuntar que un factor que tiene gran rel~ 

ci6n con la situaci6n que guarda nuestro país como uno de los --

principales compradores en el mercado mundial es su gran partici

paci6n como proveedor de ganado, fen6meno por el cual se podría-

apuntar ha existido y existe en cierta proporci6n una desatenci6n 

a la producci6n de leche; esto (según mi punto de vista), también. 

tiene cierta relaci6n con la producci6n de granos básicos -semi-

llas oleaginosas-, esto es que la especializaci6n que tiene nues

tro país en la crianza de ganado para exportaci6n donde tradicio

nalmente ha ocupado los primeros lugares, representando de los 

años de 1970 a 1978 un porcentaje promedio de 4.14%, en relaci6n 

al total de las exportaciones en el periodo, lo que ha influido 

.en la existencia de grandes déficits de leche, aunado a lo ante-."

rior, se debe apuntar también la presencia de las empresas trans-· 

nacionales, en este rengl6n que sobre todo en los Últimós afios 
. . 

hán· .aumentad.o de forma impresionante sus ganancias a partir. c'le 

elaboraci~n de derivados de productos 11i.cteos como .so~ quesos·, 

leches . fermentadas, ·Cremas, etc. 

En relaci6n al primer aspecto apuntado en 

tro pa~s se haesp~cializado en la.exportaci~n de ganado, donde-. 

·su porcentaje de participaci6n fue "de 1. 96% en relaci6n al total 

de· exportaciones de mercancías, encontramos que esta participa- .e·-. 
- _. . 

ci~n ese súperada por la exportaci6n de carnes fr.escas. o refrige-.c: 
. ' . -

radas q~e para el mismo periodo lo gr~ un porcenta·j e de. participa-

ci6n de 2.18% en relaci6n al mismo periodo. 
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La situaci6n que guarda nuestro país en cuanto a la exporta

ci6n de estos productos y la estructura de la producci6n tiene 

sus antecedentes en que •.... 

"El crecimiento en la producci6n ha ganado en México aumento 

junto con 1a'raciona1izaci6n de la industria estadunidense; debi-

do en parte a la producci6n por contrato desde Es.tados Unidos, ya· 

que una política consciente del gobierno de ese mismo país, dura~ 

te el periodo posterior a la .segunda Guerra Mundial, la produc.-,,.

ci~n de gall;ado aument6 rápidamente en el norte (15% de crecimien-

par.a exportaci~n al suroeste de Estados Unidos; abasteciendo una:· 

creciente industria empacadora de carne. 

M~xico empe:Z.6 en 1955 a exportar carne de res sin hueso.; con'."<;< 

gel.ada y fresca a Estados Unidos• como reacción a una P('.)~teri~i .:.~~·-'J: 
.enmienda a la Ley .de Inspecci6n de la carne dé Estad~s Unfdo.S~··q\;i~_':; 

e.stab1éci6 que ··las plantas extrajeras, fueron npor lo. menos.' 'iguÍl.;._~:;:·.·,:. 

les a las plantas estadunidenses" • en cuanto "'. los niveles sa~i~~-.\ 
_rios para que puedan exportar a· Estados Unici()_!>_. el gobierno mex:ic~·· •' 

no cre6 un.a categoría especial de empacadora de carne que. eran._::;<;.;.·,_._. 

inspeccionadas por la Secretar~a de Agricultura y Ganader~a. Las. 

empacadoras referidas• como T. I. F. (Tipo Inspecci -~n-, Fede~al) • .s~~,~~ 
las· Íinicas ~ue tienen licencia de exportar y reaccionar. en cuanto.''" 

---·.:.""; 

" -: ·'¿ .~.~ 

'" ~ 
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a sus programas de producción, casi exclusivamente en función del 

mercado de exportación". ·.21.I 
Sin embargo también es necesario apuntar algunos aspectos de 

la estructura de la producción de la leche. 

"La producción de leche se encuentra sujeta a cierto tipo de 

explotación; ya que de los 8.1 millones de cabezas que conforman 

el· hato lechero, el 67 .90\ es de ordeña e_stacional, el 19. 76\ es 

de ganado semi-estabulado, situación que repercute en la produc-

ción, por tener rendimientos con diferencias muy marcadas, depen-

diendo del tipo de explotación • .J3_/ 

Fen6meno que producen un desaliento de los productores pues 

no pueden competir con los precios, aquéllos que tienen las pe.Q_ 

res condiciones en cuanto a su producción. 

También se puede señalar que nuestro país registra una·múy -

baja_ importación de vacas de raza lechera, importación que 

· .dx-ía ayudar al incremento de producción • 

.. _Así· también la inexistencia de suficientes 

control de alimentos para ganado. por 

···,s:in·.embargo, después de ·1974, donde se producen fuertes· 

't:ricciohes para la entrada de gan_ado y carne· a Est~dos:· Unidos,:·

da;n c:iertos esfuerzos ·en nuest~o país por ere.ar importantes ·-. 

empre.sas. que p:.:.oducen y. modernizan la industria lechera como cs¡;:ri.: 

;;Lalá"·~ "Alpura",. etc:, lo que _posiblemerit"e;~_ainfluido en una--· 

-ligera -disminución de los porcentajes de importación de leches que 

Steven E. Sanderson. Ibid. pp. 136-139. 
In:g. Alfonso Corre.a Cos·s y otros. "Breve. Anlilisis ·del Compo_L: 
tamiento. dél Se.ctor Agropecuario Nacional 1960- 78 y Algunas· <·'.', •.. 
Consideraciones sobre el 'Mercado Internacional", Revista Ec.Q.· "• .. J 
noteC:nia·Ag~ícola. Enero 1979. DGEA, SARH. P" 28. . .· 

·'<.:'. 
:~·.·:;:;> 
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se marca sobre todo de 1976 a 1979 (Ver cuadro Importaci6n de -

leche,'( págs. 2l.4-2:i,:~ .. ), 

Las importaciones en los primeros afies de la d~cada de los 

afies ochentas, presentan una tendencia similar a la de los afies 

setentas, toda vez de que el grupo de los cereales ocupa en 1980 

y 1981 el primer lugar con un peso relativo en el total de impoE 

taciones agr!colas de 49.99% y 38.15% respectivamente en cada --

uno de los. afies. Sin embargo, en 1982, su porcentaje de partic~ 

paci~n en el total de importaciones agrícolas disminuy6, pues 

s61o :fue de 27.12% que se tradujo en un valor de 20,847,709,0 

(miles de pesos), ocupando en este afio el segundo lugar en impoi. 

taciones. 

La importaci6n de semillas oleaginosas ocuparon en 1980. ·Y .. · 

19.81 e.l segundo y tercer lugar respectivamente con 

cada afio de l~-11% y 17.63% (en ~elaci6~ al valor ~oia1 de 

- ··importaciones agr;colas, en 1982 ocuparon el 

participaci6n de 30. 07 % que se tradujo en un vai.ºi::··')JJ;~ 
·,'.:-7 

'miles de pesos. 
.;: ·;~ .. ~~:~~:~ 

productos. que en estos afies aparece dentro de los . é:Uatr.~ .·;~:'.~] 

l.ug.ares es. la importaci6n de a.zúcares de' remolacha 'con'•.! ';'1'2:¡\ 
participaci~n relaÚva ai vale~ total dci las :importa:cicmes' '.~· :.~~ 

en 1980 y 1981; 1.o que les d;io qÚe' '.;S, 
c>c::"~par~n '.en e.ida u:!io d~ esos afies el. cuarto y segundo lugar ,en . . •:.;_' 

. ,•!"' ''"'~· 
las-. importaciones. 

. . 
En 1982 el porcentaje de ·participaéi.~n de··-

-.e:ste. prod_ucto fue de 11. 88%; que signific6 que ocupara el cuart';f: 

lugar en re.- aci6n a l.os productos importados en ese año,· 
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Lo antes mencionado s6lo nos permite apuntar que en estos -

primero años de la década de los ochenta se marca una tendencia 

decreciente de la importaci6n de cereales en relaci6n al valor 

total de las importaciones que va de 49.99% en el afio de 1980 a 

27.12\ en el afio de 1982; que signific6 un valor para cada uno 

de estos años de 28,914,544.0 miles de pesos y de 20,847,709.0 

m.iles cie pesos respectivamente. 

Durante los años de 1984 y 1985 los productos que sirven p~ 

·ra la alimentación avícola y ganadera son los que siguen ocupa!!.· 

do los mayores porcentajes en las importaciones agrícolas; co-~ 

·rrespondiendo una p.articipaci6n a la importación de sorgo de 

2.0. 39\, de semilla de soya 22. 64.\. otras semillas y frutas ole~ 

13.46\ en 1984. Así también en 1985 la 



.. 

A."Xl 1959 
MILES DE OOIARES % 

TOTAL: 51,432.282 100.00 

1. HULE o O\Ix:EDN. 20.34 

CEBADA 4.34 
2. CEREALES FRIJOL 10.04 20.33 

MAJ:Z 3.75 
AVENA 0.60 

3. TABACD 15.01 

4. - M!l.TERIALES PARA 12.52 
IA FABRICACTON 
DE PAPEL 

5. FRUTAS Y LEGUMBRES l.1.86 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 

Aro 1960 

'IOTAL: 

PRIN::IPALES PR'.>IJlcrt:S 

1959-1985 

MILES DE DOLARES % 

54,176.392 100.00 

1. HULE o CAUCHO N. 22.21 

CEBADA 7.21 
2. CEREALES FRL.JOL 4.56 20.42 

MAJ:Z 1.31. 
AVFNA 0.71. 

M1\IIERIALT!S 
3. PARA l'.A FA 15.09 

Bro=ON-
DE PAPEL 

4. '.mBl\.00 9.50 

5. FRUTAS Y LEX:;UMBRES 9.04 

AOO 1965 

'l'OTAL: 

1.CEREALES 

SE2-IILL1\.S 
2. FRUTOS 
~ sos 

3. TABACO 

4. LEX:HES o 
PROOOCIOS 
IACl'EDS 

5. CAFE 

MILES DE DOLARES % 

40,344.642 100.00 

CEBllDA 18.67 
ARBOZ 4.75 32.97 
MAJ:Z 4.09 
MI.JO O SORCP 3.37 
OTroS 

ALFALFA 3.34 
s::J'D\. 1.l.7 14.42 

= 0.31. 
LINAZA 0.24 

13.37 

l.2.20 

7.01 

FUENI'E: cuadJ:o elaborado =n datos S.P.P. "Anuario Est:adístio:> del Corrercio E>cterior de los Estados unidos Méld.can:is". 
1959-1979 y Hojas Tabulares de la S.P.P., Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Info:tnática, paJ:a los 
años de l.980-82; para los años de 1983 a l.985 la informaci6n se obtllvo de: Gerencia de Estudios Ecor.6mi=s. "S~ 
río Estadl:sti=" en: Revista de Cl:>mercio E>eterior Mfud.co Abril l.986. 
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1\00 1970 
MILES DE l:XJLARES % 

TOTAL: 110,032 100.0 

MAIZ 51.18 

1. CEREALES so= 1.49 55.83 AVENA 1.36 
CENl'ENJ 

SEMILLAS 
2. o SOYA 9.67 19.89 

FRUTOS ALCDDON 2.57 
~ LINO 0.11 
sos 

3. LEO!ES 11.85 

MATERIAS 

4. PRIMAS 2.59 vi;x;ErA-
LES TlN 
'l'OREl\S-

CA..""E 
s. TE 2.58 

Mii.TE 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 

1lf:)'.) 1971 

'l.OTl\L: 

1. LEX:HES 

= 2. o 
PIDDtx:'ICG 
OLEAGilO--
sos 

3. CERE1\LES 

Ml>.'lERIAS 

P=IPALES Prooocros 
1959-1985 

MILES DE DOLARES % 

72,941.0 

33.86 

SOYA 14.04 25.84 
s.= 3.75 
DON 
Z.OSTAZA 0.13 

TRJ:OO 16.08 
SO ROO 2.88 23.17 
MAJ:Z 2.65 
ARlNA 1.32 

4. PRIMAS VEGE 5.24 
TALES O~ 
'!OREAS 

CAPE 
5. TE O 5.08 

Mii.TE 

l\fO 1972 
1 MILES DE DOLARES 

'l.OTl\L: 160,500.00 

TRIGO 28.98 
1. = so= 10.88 

MAIZ 10.20 
., 

1. LEOlES 

= 3. o SOYA 3.33 
PROIXJClOS AL<DIXJN .os 
OLE!\GJN:r.GIRASOL .01 
sos 

FRUTAS 

4. CASCARAS DE .-~ . o:' 
FRUTAS 
CITIUCAS 

Ml\TERIJ\S PRIMAS 
s. = o TJNTOREA.S 

% 

100.00 

51.48 

26.85 

8.08 

4.00 

2.14 

·FUEN.IE: cua&:o el.aborado =n datos S.P.P. "Anuario Estadísti= del. Conercio Exterios de los Estados Unidos Mexicanos" 
1959-1979 y lk>jas Tabul.ares de 1a s.P.P., Instituto Nacional de Estadística Geográfica e InfO>::mÍtica, paza los 
años de 1980-82; pa:ra los años de 1983 a 1985 1a info:crraci6n se obtuvo de: Gerencia de Estudios Ebon6mi=s. "Suma""."· 
rio Estadísti=" en: Revista de Cbrrercio Exterior ~= Abril 1986. 



AOO 1973 
MILES DE OOLARES % 

I' 'IO'D\I.: 337,440.08 100.0 

TRIOO 23.14 

1. CEREALES MAIZ 12.69 67.10 ARroZ 3.31 
.·:·: CEBADA 2.46 
'·.· = · .. 

¡¿·; 2. o SOYA 6.12 12.78 
PK>DOC-
'1'0S OLEA 

¡ce,· GIN'.lSOS-

( 3. LE:HES 12.57 

!;:' 
1:: FRl.lTAS CASCARAS 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 

PRIN:IPALES Pro!JUCIOS 

1959-1985 

AOO 1974 
MILES DE roLARES 

'IO'I2\L: 814,121.01 

MA.IZ 24.17 

1. CERE1ILES 
TRIGJ 23.19 
SORGJ 7.87 

SEMILIAS 
SOYA 2.70 

2. o NAED 1. 70 PRCDUC-
'IOS OLEA 
GIN'.)505-

3. LEX:HES 

LEGUMBRES 

Al'lO 1975 
% MILES DE OOIARES 

100.0 'IDD\L: 730,528.08 

MAIZ 54.80 

61.30 1. CEREl\LES soro:> 15.89 
CEBAD1\ 5.34 

LElGUMBRES 
17.51 2. y 

HDRTALIZl\.S 

12.86 3. LEx::HES ---

SEMJJ:.LAS y SO':lA 1.19 

% 

100.0 

79.21 

9.06 

4.88 

¡· · 4. DE FRl.lTAS ='R!. 1.97 4. y 4.17 4. FRl1IOS o~ 3.18 
CllS HORrALIZAS == :; 

> .. LEl30MBRES FRUTAS CASCARA.S FRUTAS CASCAru\S 
.• : Y·: DE FRUTAS CITR:!_ 1.03 s. DE FRtl'I2\S CI'J.'R!. 1.39 

". 5. ID'mLIZAS 
1.81 5. 

CAS CAS. li .. 
. ,, . FUENI.'E: CUadi:o e1alx>rad::> con datos $.P.P • "Anuario Estad1'.stioo de1 COrre=io E>cterior de 1os Estados unidos Meixican::>s" 
·. 1959-1979 y Hojas Tabulares de la S.P.P., Instituto Nacional de Esta.Mstica Geograf.1'.a e Info:cmática, para J.os años· 

' de J.980-82; para J.os años de 1983 a J.985 la info:oraci6n se obtuvo de: Gerencia de Estudios Econ6mioos. "sunario 
'), Estadístico" en: Revista de Com=rcio E>cterior México Abril 1985, Abril 1986. 
¡. 

1> 
1·• 

... 
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l\00 1976 
MILES DE oc:it.ro= % 

:i:t>TAL: 262,524 100.0 

SEMILIAS 

~-
o SOYA 31.88 '40.88 

FR[J'l'()S ALG:>OON 5.03 
OLE1\G~ 
sos 

Ml\.IZ 29.38 
2. CEREl\LES SORO:> 2.76 35.61 

CEBADA 0.27 

3. LEX::HES 15.19 

FRU'XAS CASCARAS 

14. DE FRUTAS CI~ 2.36 
GAS 

Ml\TERI1IS PRIMAS 

is. VEX;E'I2'.LES o 2.18 
TINTOREl\S 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 

PRIN:IPALES POODUC'lOS 

1959-1985 

Aro 1977 
MILES DE DOIARES 

'IOTAL: 629,976.01 

' MAIZ 30.91 

1. CERE1\LES 
SORGJ 11.43 

== 7.1 

SEr-DLLl\S 
2. o SOYA 27.43 

FRUTOS ALG:>OON 1.30 
OLE1\GINQ. 
sos 

3. LE:HES 

LEGUMBRES 

4 •. 
y 

OOR.rALIZAS 

FRUmS CASCl\RAS 

5. DE FRtJTl\S ~ 
CAS 

AOO. 19'18 
% MILES DE 

100.00 'ICYIAL: 735,093 

MAIZ 

50.95 1. CEREALES SORG:l 
TRI CD 

~ 
33.15 2. o = FRUIOS l\LCDOON 

OLEAGlN2. 
sos 

9.28 3. LE:HES 

FRIJT0S COMESTI 

2.00 4. BLES C. DE AGRIOS 
y MEI.ONES 

LEGUMBRES 
1.31. 5. PL!\NrAS, 

RAICES Y T. 

OOLARES % 

100.00 

24.74 
11.35 48.93 9.60 

24.28 36.42 
1.08 

8.53 

1~27 

1.18 

FUENI'E: cuadi:o el.aborad::> con datos S.P.P. "AnuariO Estadístico de1 CbmerciO E>cterior de J.os Estados Unidos l-Ed.can:>s" 
1959-1979 y Hojas 'labu.lares del.a S.P.P., Instituto Nacional. de Estadística Geográfica e Info.rnática, para l.os 
años de 1980-82; para l.os años de l.983 a 1985 l.a información se obtuvo de: GerenCia de Estudios Ecooomicos. "SUif!!. 
rio Estadístico" en: Revista de comarcio Exterior Mfud.co Abri1 l.986. 
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Af.1o 1979 

MILES DE DOLARES % 

'IOTAL: 853,493 100.0 

TRIGO 21.70 
1. CERE!\LE3 SORGO 18.13 54.45 Ml\IZ 11.68 

SEMILLl\S SO'íA 18.62 
2. o FRilTOS ALG:)DON .11 26.20 
=~ M::lSTAZA • 02 
sos 

3. UI:HES 11.12 

FRIJ'IOS c:o 
4. MESTISllS l..98 

C. DE 
AGRJ:OS y 

-MEtONES 

Ml\.'IERJ:AS PRI 

5. M!\S VETAI.ES-
l..51 TINIOREl\S 

@fo 
IMPORTACIONES AGRICOLAS 

PRIN:IPALES PRJDUC'lOS 

1.959-1.985 

11\00 1980 
MILES DE OOIARES 

'IO'D\L: 2,520,078 

MAIZ 23,37 

l. = TRIGO 6.46 

~ SOYA 5.23 
2 • O FRUTOS 

OLEAG~ 
sos 

3. LEX;UMJ3RES 
PIANms 
RlUCES Y 
'lUBElO.IIJ:\S A. 

AZUCARES DE 

4. REMJLAC!l1\. 
EN EST1\DO 
SOLJlX) 

5. LEX:HE.5 

AFIO 1.981 
% MILES DE DOIARES 

100.0 = 3,238,403.40 

49.99 l. = 
AZUCAREZ 

13.11 2. DE 
REM:lU'J:llA 

12.48 3. SEMILU\S y 
FRU'IDS OLE?!_ = 
LEnlMBRES 

11.34 4. PIANrAS 
RAICES Y T. 
COMESTIBLES 

10.09 s. LEx::HES 

% 

38.15 

' 

18.53 

17.63 

le' 
¡ .. 

11.46 

··~ 
i' 
¡; 

10.44 



.1l1'lO l.982 
MILES DE OOIARE5 % 

TOTAL : l.,344,468.8 l.00.0 

SEMILIAS 

l.. 
y 

30.07 
FRtJD:JS 

~ 
sos 

2. CEREALES 27.l.2 

LEX::HES 
. 3. y l.6.l.9 

PR:>o ••• 

. AZUCARES DE 
·: 

4. REMlIAaiA EN l.l..88 ESTADO SOLI-. ·oo . 
LEX:;tlMBRES 

' 5" PLllNrAS 9.56 
RAICES Y 
'l'IJBERCULOS 
ALIMENl'ICIOS 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 

. 

~ l.983 

'l'OTllL: 

l.. CERE1\LES 

SEMILLllS 

2. 
y 

FRll'ICG 

OLEAGIN2 ses 

CAUCHO 
3. 

NATUru\L 

PRINCIPALES PRJ!:lUC'Il::\S 

l.959-1.985 

MILES DE DOIAHES 

l.621.,200 

MAIZ 39.l.5 
SORG'.J 26.76 
TRIGO 3.68 
CEBADA 0.64 

SOYA l.3.45 
CYIRAS SEM. 8.56 
J\IGJO)N 0.56 

HOR'mLIZAS 

4. 
FRESCAS 

% 

l.00.0 

70.31. 

22.57 

2.83 

2.26 

MO l.984 
MILES DE DOLAro:s 

'IOTAL: l.,781.,000 

MAIZ 21..05 

l.. CEREALES SORro 20.39 
TRIGO 2.32 

SEl>!ILLAS 

2. 
y SOYA 22.64 

FRU'IOS OI'ROS l.3.46 
~ 
sos 

CAUCHO 
3. 

NATURAL 

HORTALIZllS 
4. FRESCAS 

% 

l.00.0 

43.76 

36.l.O 

3.l.5 

3.l.2 



.!\flO 1985 

TOTAL: 

1. CEREALES 

= 
2. y FRI1IOS 

CJLEl.\Gm2. ses 
CAUCfD 

3. 
NA'IURAL 

FORRAJE 
4. y 

PAS'lURA 

HORrALIZAS 
5. FRESCAS 

SOl1GO 
MAIZ 
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IMPORTACIONES AGRICOLAS 

Pru:N:IPALES PROOUCroS 
l.959-'1985 

MILES DE IXlU\RES 

l.,4l.O,OOO 

18. 75' 
18.l.l. 

FRIJOL 3.97 
TRIOO 2.25 

SOYA 19.5l. 
O'IllCIS 15.09 

% 

100,00 

43.08 

34.60 

36.76 

1.40 

l..36 



V.5.- COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS EN LA BALANZA AGRICOLA 

7?f --

Observando el comportamiento de los productos exportados en los 
afios de 1959 a 1965; encontramos dentro de los primeros l Ug-ar-es 
las exportaciones de algodón. caf•. azGcar y cer~ales. 

Correspondiendo a la exportación de algodón el primer lugar. -
con una participación promedio de 52.50%. la exportación de·:~a:

f~ tuvo una participación de 19.40% y 23.31% en 1959 y ~960 0 
ocupando el segundo lugar dentro del valor total de las_. expo 
c.ione·s. 

Es interesante observar que la exportación d.e ji tomate ocupó .-e.1:·-,·: .. •,·· 
tercer lugar en 1959 y 1960 0 con un porcentaje'de p_articipac-ió.n_.:".: 
de 7'.37% y 8.28% respectivamente. en .el aRo de 1965 octijó el :~ 

.cuarto .lugar. siendo su participación de 7.38%.· (ver ci.iadro<Ex".". ·--:¡~ 
- po~taciones; pr-Í nci pal es productos .págs. 227- '.230). :,:;:Á'.'~ 

> . .... . '· .. ' - . - "''-~~_;,.,¡ 

-.La:expor'tacióri _de maíz en'.el afio 
~o~ un p~~o relativo en el ~alor 
7_.15%. en eT alio de '1965 tuvo un 
do el .segundo lugar. 

-.. -; ·-o..~_,,.,~,,."' 
,~,.,.{, 

:,·'·:;.~\~~~~ 

. ····HtE~ ~~:;;:•e::;::~:::-~-::::::::::~~:~·~ d : : : ~ ~ ~-~ -~ ::~ !:_n7f :7. ~-.·· •. e2;im:· __ m=i-. ".r;_:._:1 __ :1._;~o•,'_:_: __ :~ª-~~--•.·-... -.•.-_·._·.·.:_-.·_._ •. -.·.:,-•_•.~_:_;,::··'·:··.-.•.f, .. ·.·_.:;-·_:_:',.'_ .. -.·_:. 

expo,rtaciólJ. cie maíz que proporcionó a. nuest~o país. . - . - -. - : 
·,:•,-.<-~ne·s·:_..de:~dó-1a·r~-s y la exportación de trigo qtie ge.ner:-~- 4_~--:._6 · .. :¡i:· 

.;-_,,._ 

pró"pósito de lo señalado, se registró lo siguiente ,;las expo.!:/·-•-:i-; 
productos a9rícol a.s. fueron las que experin\en,tar·o:ri - ::'.:~~ 

una mayor: expansión~ toda .. vez que au_mentáron en 88;2millones• .;,;·\c;'.:fi; 
'·-:..··'•,:·;;;; 
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de dólares. Esto fue, resultado de la notable recuperaci6n del 
algodón, cuya expo~tación creció en 24.7%; de la téndencia a~ 
cendente de nuestras ventas de trigo y sobre todo del extraer 
dinario nivel alcanzado por las ventas de maíz {77.2 millones 
de dólares en 1965, en comparación con 15.9.millones en 1964}, 
las ventas al exter.ior •.• han si do posibles gracias a 1 a ten

dencia de la producción de esos cereales a aumentar más que -
el consumo interno". 13 

La exportación de azacar en los años de 1960 y 1965 registran 
sus mayores volúmenes de exportación, ocupando el tercer lu

gar {ver cuadro; principales productos exportados 1959 - 1965) 

en relaci6n con el valor total de los productos exportados. 

Observando las exportaciones, principales productos; también 
s~ en~uentra la exportación de melón y sandía dentro de los -
primeros lugares y correspondi€ndole el sexto lugar en el año 
de.1959, -con un peso relativo de 1.84%; en .1960 ocüpó el qÜi.!!_ 
·ta ·lugar, c~n un peso relaqvo de 2.55%; y en 1965 su p_articj_ 
.pación fue de 3.03%, por lo que le correspondió el quinto lu,.: .. 

gar~ 

.· . 

¡;n :es_tá ·década también exportabamos productos que hoy import!_ . 
.. :mas; como son los forrajes y productos lácteos;.este .. tÍ1Úmo .. .:: 

~•gistiado en .. los Anuarios del Comercio Exterior, ocupó err 

.19~9-·y 1960 el sexto y séptimo lugar respectivamente; la _ex,.: 
-porta.ción de forrajes. de acu.erdo a los registros de Banco ·_de. 
Méif~o. ocüpó el 42,.12 y 62 lugar en los años de 195g, 1960 
y ¡:965 réspecti vamente. 

En el año de 1959 la exportaci6n de· henequén ocup6 el 52 lu
·gar en, el valor total de las exportaciones, con un peso ·rela·-.-
ti\fo de 2.29%; exportación que descendió en 1S60, alcanzando 

Banco d~ M~xico. "Informe Anual" Banco de México, S.A. 
1g55 ;_ p·. 23. 
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una participación del 1.25%, lo que le correspondió ocupar el -
octavo lugar; en 1965 disminuyó su participación a 0.85%. 

Es interesante observar el comportamiento de las exportaciones 
durante la década de los sesentas, toda vez que es el reflejo-
de la estructura del agro; "La agricultura intensiva de México, 
se expandió en la década de los años sesenta. Durante este pe-
·ríodo el auge produjo importantes excedentes de exportación co
mo trigo y maíz. 
En esa época, se consideró poco probable que el país llegara a 
ser deficitario en alguno de esos productos. Sin embargo, la -
situación cambió en forma rápida. La agricultura comenzó a de
tener su expansión. Los cultivos forrajeros sustituyeron a los 
básicos en el uso del suelo y al mismo tiempo, la demanda in~~ 

terna creció y cambió su composición. La presencia de los E.T.* 
en los complejos clave contribuyó a modificar la composición.~ 
de la demanda y oferta agríco~a".~4 

Durante la década de los años setenta se muestrán ciertos cam~ 
bios en la estructura de las exportaciones, toda vez que apar.!f 
cen pr6ducto~ con mayor peso r~l~tivo que en la ant~rio~ déc~
da. y dejan de aparecer otros como es el caso de la expo~t.á'~ión 
de maíz, trigo, productos lácteos y forrajes e incluso apare:..-.:. 
.cen dentro del renglón de las principales importaciones. 

Otros productos siguen apareciendo dentro de los primeros· 1U9.J!. 
res de las exportaciones como son el algodón y el café. 
Lo anterior se observa de forma más clara al enunciar la parti 
cipación de cada u·no de los principales productos que·son: 

El algodón que de 1970 a 1974 ocupó el· primer lugar con un pr.Q. 
medio d.e participación de 28.41% en el total de las export.aci.Q_ .. : 
nes agrícolas; el segundo lugar fue ocupado por la exportación 
de jitomate, de 1970 a 1972 con un promedio de participación -~ 
de 21.95%; de los años de 1973 a 1980 la exportación de-jitom_!!. 

14 .. Ra.úl Vigorito. "La Trasnacionalización Agrfcola en América: 
Latina". Economía de América Latina. CIOE México No. 7, 
1981 pp. 69 

~'_.·Empresas Trasnaci onal es. 
· 1c::·< -·:. '~· ·.~ -· • -,··:.;, 

---"---'---------------------------.. 1 
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te ocup6 el tercer lugar a excepci6n del año de 1977 que ocup6 
el segundo lugar; durante el perfodo que ocup6 el tercer lugar 
logró una participaci6n promedio de 15.46%. 

De 1975 a 1980 el primer lugar dentro de las exportaciones - -
agrfcolas le correspondi6 al café con un porcentaje de partic! 
pación de 32.41%. 

Además de los productos señalados existen otros que aunque con 
menor peso relativo en las exportaciones se encuentran entre -
los primeros siete lugares de participación y son; el melón y 

sandfa con un porcentaje de participacióri en el valor de las -
ex·portacion.es de 3.77%; la exportación d;-•. t-ibaco con una part! 
cipación de 3.74% {no considerando los años de 1977 y 1$79 0 

años _que no aparecen dentro de los primeros siete lugares). D,!! 
rari~e esta década se incrementa la participación de el garban
zo en cuanto a su exportaci6n. ya que alcanza una p~rticipa-

ci6n de 3.18% (de 1973 a 1975 y de 1977 a 1980) que compara~a 
ca~ ~nteriores décadas. se observ~ un incremento signifié:ati~o~ 

La exportación de legumbres y hortalizas de 1976 
·e.l. quinto lugar en 1976 y el cuarto en 1977 a 1980 é:on u_n por~ 
Cent:aje promedio de participación de 6.87% en relaci.ó.n al 
taT -de' las exportac"iones agr.ícolas. 

::·Corresponde a estos años la relativa impo·rtancia de la 
.· .ción dé fre~a*. toda vez que aparece dentro de los prim.eJ'"OS• ..:_·:;{.' 
'diez lµgares dentro de ias exportaciones de 1970 a 1975; man~ 

fes tanda una tendencia decrecí ente en su par ti ci paci ón desp'ués 
·_dé :la segunda mitad de esta década. 

Sólo se hace referencia de la participaci6n de fresa fresca;· 
·sin embargo. la. fresa también se exporta con. adición de.,azú 
'car. en mermelada o puré. Fracciones arancelarias· 060-30 .0"3° 

' . 060 ·03·11 
060 03. 12 
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En·e1 año de 1970 la exportación de la fresa ocupó el sexto l~ 
gar, con una participación de 1.99%; en 1971 su participación 

fue de 2.22% (su promedio de participnción en este quinquenio 
fue de 1.67%). su participación de 1976 a 1980 dism;nuye lle
gando a ser menor al 1% (.64% en el período). 

Es interesante señalar a propósito de este producto que "La 
fresa es la fruta más importante de exportación de México, pe
ro no ocupa una posición sobresaliente en las exportaciones m~ 
xicanas. Sin embargo, el número de agentes privados, públicos 
y semipúblicos al servicio de la industria es absurdo. Si los 
funcionarios y organismos públicos dedicaran su tiempo y ener
gías •••• a ayudar al campesino mexicano a cultivar más y mejor 
maíz en las zonas no regadas, en vez de ayudar y asegurar que 
los capitalistas y comerciantes de E.U., puedan repatriar con 
seguridad sus ganancias del negocio de la fresa, los beneficios 
de la economía mexicana serían mucho mayores". lS 

Durante los primeros años de la década de los años ochenta sl 

guen o,cupando 1 os primeros 1 ugares 1 as ex.portaci ones ya tr_a.d,:!..:. 
c.ionales; el café, algod6n y jitomate. Registrando la export!_. 
ci~n de algodón una de sus menores participacione~ en el ~ñ~ 

d~ 1976, ~ués sólo fue de 16.76% (correspond~éndole el segun~ 
~--do lugar dentro de las exportaciones totales). 

Las ~xportaciones de legumbres y hortalizas en estos años 
·fi~sta una. tendenc1~ creciente, pués. su.parti~ipación-va 

·un 12"10% en l!l8Q; 14.".11% en 1981 y 1.6.26% en 19.82; siendo 

má.rl.:!.., 
de ' 

su 

participación en este año, superior a .la del jitomate que só
·.lo .fué de 14.27%. 

. 
Es interesante apuntar en relación con lo señalado, que el 

15. E~nest Feder.- ibid p.p. 78-79. 
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comportamiento de 1as exportaciones obedece a varios factores, 
destacándose e1ementos coyuntura1es en e1 comportamiento de al 
gunas como es e1 caso del auge de producci6n y exportación de 
azúcar, motivado por las restricciones que 1e fueron impuestas 
a Cuba como consecuencia de su revo1uci6n. Así también, e1 i~ 

cremento de 1a exportación de garbanzo, ocasio~ado fundamental 
mente por 1a apertura de re1aciones con España {también como 
de los esfuerzos por co1ocar el producto en Europa, a fin de -
incrementar ganancias). 

Otros factores que inf1uyen en 1as exportaciones agríco1as y -
que están manifestándose de forma sistemática en e1 comporta
miento de éstas, son aque1los que estln re1acionados con 1a n~ 
cesidad de 1os brockers o cadenas distribuidoras y su interés 
por l.as frutas y las 1egumbres como es; el me16n, sandía, pi.ña, 
jitomate, pepino, berenjena y fresas, entre otras. interés qüe 
se v~hcu1a con la obtención de mayores ganacias e~ comparación 
a que dicha producción se realizara en 1os lugares de origen·~ 
de ~stas empresas, To que les permite estar·en mejor posición 
pa-.ra compe·t·iren- e1 mercado por 1o que, se podría seña1ar_ cjue 

·:.las exp'ortaciones de estos produ-ctos _tienen gran re·1a·ción _cono.· 
e1 ~gró~nego~io de 1~s Estados Unidos y sus formas com~l~jai 

el agro-mexicano. 



AÑO 1959 
miles de 
d6lares % 

A9ricul tura 322.950 100.0 

l. Al9od6n en rama 61.58 

2. Café 19.40 

3. Ji tomate 7.37 

4. Forrajes de toda clas~ 3.59 

5. Henequén (fibra) 2.29 
6. Mel6n y sandia 1.84 
7. Chicle 1.69 
8. Borra de algod6n 1.15 
9. Cera vegeta 1 (cande- 0.83 l 111 a) 

10. Brea o colofonia 0.4B 
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E X P O R T A C I O N E S 
" PRINCIPALES PRODUCTOS " 

% DE PARTICIPACIDN 

A Ñ D 1960 
mi 1 es de 
dólares 

A9ricul tura 307 .489 

l. Algodón 

2. Café 
3. Ji tomate 
4. Maíz 

5. Melón y sandia 
6. Brea o colofonia 
7. Forrajes 
8. Henequén 
9. Chicle 

10. Cera vegeta 1 

% 

100.0 
51 .35 
23.31 
8.28 
7.15 
2.55 
1.50 
1.48 
1.25 
0.83 

o.e2 

A F1 O 1965 
mil es de 
dólares % 

475.833 100.0 
l. Al god6n en· rama 44.58 

2. Maíz 16.22 
3. Café 15.35 
4. Ji tomate 7.38 
5. Melón y sandía 3 .03 
6. Forrajes 1.20 
7. Henequén 0.85 

8. Brea 0.76 

9. Chicle 0.55 

10. Borra de algod6n 0.54 



A fl O 1970 
mil.es de 
dó1ares % 

Agricultura y Silvic. 422,048 100.0 

l. Algodón en rama 29 .31 
2. Ji tomate 25.52 
3. Café 20.39 
4. Melón y sandía 3 .67 
5. Tabaco 2 .61 
6. fresas frescas 1.99 
7. Ixtle cortado 1.48 

A fl O 1973 
mil.es de 
d6l.ares % 

Agricultura y Silvic. 625.915 100.0 

l. Algodón 26.51 
2. Café 25.08 
3. Ji toma te 20.30 
4. Tabaco 3.81 
5. Garbanzo 3.54 
6. Melón y sandía 2.64 
7. Brea o colofonia 2.21 
8. Raíces y tallos 1.34 
9. Fresas frescas 1.31 
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E X P O R T A C I O N E S 
" PRINCIPALES PRODUCTOS " 

% DE PARTICIPACION 

AÑO 1971 
miles de 
dél.ares 

Agricu. y Sil V. 429,846 

l. Algodón 
2. Ji toma te 
3. Café 
4. Maíz 
5. Melón y sandía 
6. Tabaco 
7. Fresas frescas 

E X P O R T A C I o N E s 
" PRINCIPALES PRODUCTOS " 

% DE PARTICIPACION 

A íl O 1974 
mil.es de 
dól.ares 

Agricul. y Silv. 619,815 

l. Algodón 
2. Café 
3. Ji toma te 
4. Tabaco en rama 
5. Garbanzo 
6. Brea o col o fo ni a 
7. Melón y sandía 
8. Fresas frescas 

A Ñ o 1972 
mil.es de 

% dél.ares % 

100.0 Agri cul. y Sil V. 510,179 100.0 

27.93 l. Algodón 28.9g 
20.94 2. Ji tomate 19.41 
18.90 3. Café 16.88 

3.95 4. t·laíz 4.28 
3 .93 5. ~1elón y sandía 3.19 
2.72 6. Tabaco 2 .92 
2.22 7. Frijol 1.84 

8. Fresas frescas 1.63 

A fl O 1975 
mil.es de 

% dÓl.ares % 

100.00 Agricul. y Si 1 V. 71 g ,065 100.0 

29.33 1. Café 25;72 
25.36 2. Algodón 24.33 
15.22 3. Ji tomate 18.44 

5.45 4. Melón y sandía 5 .14 
3 .07 5. Tabaco 3 .53 
2.66 6. Garbanzo 2.17 
?. .64 7. Raíces y ta 11 os 1.74 
1.68 8. Col o fo ni a 1.21 

9. Fresas frescas 1.20 



A Fl O 

Agricul. y Sil v. 

l. Café 
2. Algodón 
3. Jitomate 
4. Frijol 
5. Legumbres y 

hortalizas 
6. Melón y sandía 
7. Tabaco 

11. Garbanzo 
12. Fresas 

A Fl O 

1976 
mil.es de 
dél.ares 

.1' 060,516 

197g 
mil.es de 
d6l.ares 

Agricul. y Silv. 1'616,001 

l, Café 
.2. Algodón 
3. Ji toma te 
4. Legumbres y hor~ 
5. Garbanzo 
6. Semilla de ajonjolí 
7. Melpn y sandfa 
8. Fresas 

% 

100.0 

35 .70 
25.15 
13.30 

6.83 

6.03 
4.10 
2.64 

i.og 
0.88 

% 

100.0 

35.57 
19.16 
12.80 
9.52 
5.30 
4.01 
3.78 
0.69 
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E X P O R T A C I O N E S 
" PRINCIPALES PROOUCTOS " 

% DE PART1CIPACION 

A Fl o 1977 
mil.es de 
dóJ.ares 

A Ñ O 1978 
mil.es de 

% d61.ares 

Agricul. y Si 1 V. 1'181,437 100 .o A9ri cul. y Silv. 1'307,345 

l. Café 
2. Ji tomate 
3. Algodón 
4. Legumbres y 

hortalizas 
5. Frijol 
6. Melón y sandía 
7. Garbanzo 

13. Fresas 

E X P O R T A C I O N E S 
" PRINCIPALES PRODUCTOS " 

% DE PARTICIPACION 

A FI O 1980 
mil.es de 
d61.ares 

Agri cul. y Sil v. 1'424, 136 

1. Café 
2. Algodón 
3. Ji tomate 
4. Legumbres y hort. 
5. Melón y sandía 
6. Garbanzo 
7. Tabaco 
8. Fresas 

38.80 1. Café 
18.20 2. Algodón 
16.52 3. Ji tomate 

4. Legumbres y 
6.83 hortalizas 
4.42 5. Garbanzo 
3.12 6. Melón y sandía 
2.42 7. Tabaco 

0.47 13. Fresas 

% 

100.0 

29.15 
22.50 
13.02 
12.10 

5.76 
4.13 
3.39 
0.38 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

A Fl O 1981 
mil.es de 
dél.ares 

Agricul. y Silv. l '377 ,567 

Café 
Algodón 
Ji tomate 
Legumbres y hort. 
Melón y sandía 
Garbanzo 
Ta baca en rama 
Fresas 

Fuente: Cuadro elaborado con datos de Banco de México. "Infor·"' '"11al" varios años. 

% 

100.0 

29.55 
23.60 
15.14 

7.75 
4.74 
3.54 
3.27 

0.81 

% 

100.0 

24.21 
22.42 
18.14 
14.41 

4.60 
4.13 
3.49 
0.16 



, .. 
'· J. 

'· s. 
6. 

7. .. .. 

A A O 1982 

Agrtcul. y Sth. 

Café 
/\\god6n 
Legumbres y hort. 

Jltofllate 
T1'baco 

lteld'n y sandh 
Otras frutas fr. 

Garbanzo 
Fresas frescas 

.. 11 •• d .. 
dlS\are• 

1,096.604 lO!l.O 

Jl.•6 

t6.76 
16.26 

t•.Z7 
•.16 

3.92 

2.5• 
2.25 

0.10 

- ?JO -

e t. ro A t " e 1 o 11 t s 
" PRlt'CIPAt.t!t PRODUCTOS " 

l. 0[ P.t.RTICIPACIOH 

AR O 1903 A A O 1984 

Agrteul. y St h. 

l. cau 

'· ll!'gUTT'lbres y hort. 

J. Algoddn .. JllO!ll<lle 

s. Garbanzo 

6, "'cldn y sandh 

"'ªl'• e\, 
• u·,1,,r~ .. 

t'063.355 

7. A1f!lendra de •JonJo1 f 
8. Otras frutas "· 

too.o 

•s.s• 
1•.os 
10.82 
10.51 
J.l• 

Z.27 
2.0S 

2.0l 

"'1rtcu\. y snv. 

l. C•fE 

2. Jt loma ti!' 

J. .Algodón 

l.. lr')IJl'Obrl's ·Y hort... 
S. "'"1dn y •undfa 

6. rrtjol 

'· frutas frescas .. T•Mco en"'"'' 

...u •• d• 
d~ .... 

1 'JC6,•~7 

Fuente ar.o 1983.- Banco de t11!ldco. •tnfof"tl\C Anua\• 
ano de 1904 y 1985.- Banco de Co111e,.cto Exterior 
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100.0 

n.•a 
16.89 

15.91 
13.72 

J.f>O 

2'.•9 
2.31 
Z.07 

A A o uas 
... lt•• d• 
d.SJar•• 

"grtcu1. y SllY. l'Ul.172 too.e 

1. Caff .&2.07 

Z. J\lo"'• tf' P. 33 
J. le9iroibrn y hort. 12.73 
a. ,l,\9odi5r 8. t1 
5. rrut.as fr"u:as 
6. Held'n y sandfa 
1, Garbanto 

e. t.abac.o 

•.11 
l.17 
z.s• · 
2.25 



VI. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE UNO DE LOS PRINCIP~ 
LES CULTIVOS DE EXPORTACION. EL TOMATE. 

EL TOMATE. 

La raz6n por la que se eligi6 el estudio de este pro

ducto agrícola es que en su comportamiento se observan algu

nos de los elementos destacados en los capítulos anteriores 

sefialándose factores como son: 

1. La importancia 4ue ha tenido en relaci6n con el va-

lor total de las exportaciones en el período 1959, 

1960, 1965 y de 1970 a 1985; donde ha ocupado el se 

gundo, tercero y cuarto lugar (Ver cuadro "Partici-

paci6n de las exportaciones de las principales hor

talizas en el valor total de las exportaciones 

agrícolas 1959-1985)". 

2. En relaci6n a la cantidad de divisas que baprop9r~ 

cionado, se encuentra que desi)ués del algod6n )' ¿;,_;;· .. 

:f.::i, es el producto agrícola que más divis.:..s ha 'j:iro-'. 

porcionado de 1959 a 1985, a excepci6n d.e i.os._afios. 

~e 1910, 1911, 1912, 

producto proveedor de di visas (considerando· 10.s pr~( 

duetos agrícolas). ~6lo eri los ~fioi de 1965~ ~982 

1 983 fue el cuarto; toda vez que en J 965, el ·ffiáíz 

se encuentra en segundo lugar corno proveedor 

sas, en 1982 y 1983 aparece .el rubro de lcgpmbres y 

hortalizas como tercer y segundo proveedor de 

sas respectivamente. 
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3. En el capítulo de Antecedentes, en especial, cuando 

se desarrolla·.el punto de la "Agricultura y el mod~ 

lo de sustituci6n de importaciones", se observan 

dos subperiodos: uno cuando el desarrollo de las 

obras de riego y en general de infraestructura, dan 

origen al surgimiento de una agricultura capitaliz~ 

da; localizada principalmente en la zona norte y n~ 

reste; un segundo subperiodo caracterizado por el -

predominio de la agricultura orientada a la trans-

formaci6n agroinductrial y de exportaci6n, la pro-

ducci6n de tomate es significativa en ambos perio-

dos. 

4. También en el segundo periodo de la agricultura, 

dentro del modelo de sustituci6n de importaciones, 

se ha venido evidenciando una nueva Divisi6n Inte.r-

nacional del Trabajo; destacándose para la 

tura la intromisi6n de cap:i. tal extranjero·, princ1- -

palmen te de Estados Unidos, vía inversiones .• 

. tivos designados de lujo o ex6ticos; dentro de los 

~ue se consideran ciertas frutas y hort~lizas como 

.el ·me16n", s·andía, ·fresa, tomate y pepino entre···· 

otros. Lo anterior reviste gran importancia para -

·acercarse· a; la realidad del agro en nuestro país; 

esto trat6 de lograrlo al desarrollar este éapítu1b 

sobre todo observando la relaci6n .que existe entr_e 

la producci6n y comercializaci6n del tomate, en 
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cuanto a la existencia de maquila y producción por 

contrato.para éste. 

s. La existencia de ventajas comparativas en la produ~ 

ci6n de ciertos cultivos ha conducido a la operati

vizaci6n del uso de ciertos factores como el uso i~ 

tensivo de mano de obra, el uso de las mejores tie

rras y en general el uso intensivo .de insumos; así 

también las modalidades que ha adoptado la produc-:...· 

ci6n de este cultivo ha producido una disminuci6n 

de los riesgos para los inv-ersionistas en este sec-

tor. Lo que ha conducido a lo que se denomina la 

relocalizaci6n de la agricultura de Estados Unidos 

de América en nuestro país. 

Es así que el estudio de este producto agrísola po~ 

siblcmente se acerque .a ilustrar alguno o algunos 

de ·los facto;.es enunciados. 

Otro· aspecto que posiblemente se manifies.te en 

estudio de este produ·cto es su .cont.ribuci6Íi 

disminuci6n del déficit de la balanza de . 

. o.tro factor que posiblemente se observe. es cómo" 

uso "del capital sin ningún controi det.eriora. los. 

re"cursos tanto naturales como humanos, 

.En este· capítulo se intenta observar· la• participa-

ci6_n del Estado en cuanto a su :intervenc-i6n para ·1a 

fijación de cuotas de siembra-exportaci6n; 
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que pretende lograr mayores beneficios para los sec 

tares que intervienen en la producci6n de estos cu~ 

tivos. 

9. Otro aspecto interesante que se destacará, es el -

observar algunas restricciones que nos ha impuesto 

Estados Uni~dos en nuestro comercio; especialm~nte -

en productos agrícolas. 



VI .1. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE JITOMATE CON 
RELACIONA LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS. 

La importancia de la producción de tomate en la producción 

de hortalizas, se puede observar por la participación que tiene 

este cultivo dentro de las exportaciones agrícolas. 

El tomate es la principal hortaliza de exportación, le si

gu~ en importancia dentro del valor de las exportaciones de ho~ 

ta1izas el melón y la sandía. 

Observando la participación de sus exportaciones en el va-

lor total de las exportaciones, encontramos que su participa

_ ción promedio :fue de 7.65% en los años de 1959, 1960 y 1965; es 

decir, se encontró dentro de los cuatro primeros lugares dentro 

de. las exportaciones agrícolas. 

Durante la-década de los años setenta se observa la mayor 

-'·~·_-_-;p_a.rt.icipación relativa de la exportación de t.omate en relación -

·eón las exportaciones agrícolas; ocupando el segundo· y te-x:cer l~ 

.,,.,. ')gar con un porcentaje promedio para la década de 17.92'1>, corre':!_ 

pendiendo a 1970, 1971 y 19.73 porcentajes superiores al 20%. 

···En· los primeros cinco años de la década de los ochenta _se 

;~:: .. . _:··c)fi~Serva -üna. 1 ig·era··,.disminuci6n de exportac;i.6n de ji toma ~e., ~1-, 

.,,'.'.''.J~rizand.:,··un porcentaje promedio de participación de 15.21%, 'oc~ 
">:; :panc1o ·sólo el. tercero y cuarto lugar en relaci6n ai total- de 

~''.~·::(>_~por.tac iones agrícolas (ver cuadro de exportaciones, principa~ 

·-''' le~ productos, porcentaje de participación). Sólo en l984 Y.-

0~985 ó~upó el ~egundo. 

La~articipaci6n de las exportaciones de melón y sandía en. 

año_s de 1959, 1960 y 1965; en promedio :ftie de 2.47'!. ocupando·· 
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el sexto lugar en 1959 y el quinto en 1960 y 1965. 

En la década de los años setenta, el promedio de particip~ 

ci6n Íue de 3.57% en relaci6n con el valor total de las export~ 

cienes agrícolas. 

Durante los primeros años de la década de los ochenta, el 

promedio de participaci6n ha sido de 4.76% es decir, ligeramen

te superior a la participaci6n de los años anteriores (ver cua

dro "Participaci6n de las exportaciones de .las principales hor

talizas, en el valor total de las exportacione~ 1959-1985). 



19 59 

1960 

1965 

1970 

1971 

197.2 

i973 

1977 
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PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LAS 
PRINCIPALES HORTALIZAS EN EL VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES 

AGRICOLAS 1959 - 1985. 

JI TOMATE 

LUGAR 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

't 

7.37 

8.28 

7.38 

25.52 

20.94 

. 41 

20.30 

15.22 

18.44 

13.30 

18.20 

15 .14 

12.80 

13.02 

l 8. 14 

14.27 

l 1 • 60 

16.80 

17.33 

MELON Y SANDIA 

LUGAR 

6 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

7 

4 

6 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

1 • 84 

2.55 

3.03 

3.67 

3.93 

3.19 

2 .64' 

2 .64. 

. 3 ,6, 

3.17 

:.cuadxo·'elaborado con ·datos de exportaciones "Principales Produc
·tos" 1959 - : 1985. 
FÚerite: Ibid. 
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VI.2 -IMPORTANCIA DEL VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL 
DE JITOMATE EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS. 

El valor de la producci6n de jitomate de 1959 a 1982, re

gistra una tendencia creciente en el periodo, observándose 

ciertos incrementos; es así que del año de 1960 a 1965, se re

gistr6 un incremento de 104.4%, pues su valor pas6 de -

$293,694:26~ a $599,560.520 miles de pesos. 

En los años de 1965 ~ 1970 el incremento que se registr6 

s6lo fue de 82.61~; pasando el valor de su producci6n de---~ 

$599,560,520 miles de pesos a $1,094,869.132 miles de pesos. 

Durante la década de los años setenta se sigue observando 

una tendencia creciente del valor de su producci6n; sin embar

go, s6lo es a partir del año de 1973 cuando se puede comparar 

el valor de la producci6n del jitomate con el de otras hortal~ 

.zas;·_ Enc_ontrando que así como en el volumen relativo de la _prS!_ 

·'·Ciucéi6n de hortalizas se destaca el volumen de producción _de -

' j ii_omate en cUanto al valor de las hortalizas, también se dés.:·_:'· 

de la producci6n nacional de jitomaté;-teniendo 

promedio de participaci6n para el periodo ~e 

37._ 19%:; registrándose ios mayores porcentajes. ·en el año de 

·-1g75 con 39.84% que representa un valor de $2,639,279.660 mi~_:.. . . ,. 

el año de 1979 con un porcentaje de 47.79% que -

valor de l0,590,090.000 miles de pesos y 1980, -

co_n un porcentaje de 38.03% que representa un valor de 

~~.06~,1~0~0dO-miles de pesos. 
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El producto que en orden de importancia le sigue al valor 

de la producci6n nacional de jitomate es la sandía que presen

ta un porcentaje de participaci6n promedio para el periodo --

(197~-1980) de 4.79%, en relaci6n con los demás valores de 1as 

hortalizas; los años que se registran mayores porcentajes en -

relaci6n al promedio son: 1978, 1979 y 1980; con valores anua

les para cada uno de estos años de $950,491.000 miles de pesos 

$1,492,8~0,ooo miles de pesos y $1,331,302.000 miles de pesos. 

El valor de la producci6n de mel6n es el tercero en impoE 

tancia, teniendo una participaci6n promedio para ei periodo --

1973-1980 de 4.42%; registrándose los menores porcentajes de -

participaci6n los años de 1973 y de 1974 con porcentajes de --

3. 50% y 3.~8% respectivamente; los mayores en 1979 y 1980 con 

porcentajes de 6.06% y 6.26%; que representan valores de -----

'$1,~4~,129.000 miles de pesos y $1,494,540.000 miles de pesos 

respectivamente. 

La fresa es el cuarto producto en importancia de ác.i'ierdo .. :·.·.·. 

a los va.lores que se registraron durante el periodo; correspo_!! 

un porcentaje promedio de participaci6n de ~-8.1% en :re

con 1os valores de las demás hortalizas; los añbs de ~

y 1974, registran los mayores porcentajes de partiC:3.pa:--.,.· 

ci6n 5.~0% y 4.46%; lo que represent6 valores de $287,195.350-:...•·· 

pesos y $270,968.100 miles de pesos. 

Lbs años con menor participaci6n en e1 periodo, se máni~

fiestan en 1975 y 1978 con porcentajes de 3.09% y 3.16% que 



- 240 -

presentan valores de $205,150.600 miles de pesos y 605,822.000 -

miles de pesos. 

El valor de la producci6n de pepino también es ·importante 

después de los productos señalados; registrando un promedio de 

participaci6n de 3.44% durante el periodo; presentando sus mayo-~ 

res porcentajes de participación en 1973 y 1979; ya que fueron --

de 4.55% y ~.91%. Sus menores porcentajes en 1975 y 1977, pues -

s61o. fueron de 2.84% y 1.93%; que representan valores de 

$188,659.200 miles de pesos y $261,102.000 miles de pesos. (Ver 

cuadro "Valor de lá producci6n nacional de las principales.horta-· 

lizas). 

Si se considera el valor total de la producci6n de hortali~~ 

d·e 1973 a 1980, se observa una tendencia creciente del valor· 

hó~talizas (haciendo .la conversi6n a d61•res ~ to~and6 ~~ ... 

año·- hase 197 ~); .mostlfando una va~iaci6n de 36" 84% al año.> 

124.6% a 1979; así.como de 140.08% al año de 1980; 
·,, ... , .. ··. 

déstádindose en su participaci6n el valor de .la producci6n·'. de: ·5 :Í.": 



VI.3 IMPORTANCIA DEL JITOJl.1ATE EN LA PRODUCCION DE 
HORTALIZAS A NIVEL NACIONAL. 

Durante los años de 1959, 1960 y 1965; el volumen promedio 

de producci6n nacional de hortalizas fue de 1,507.103 miles de 

toneladas; correspondiendo a la producci6n de tomate un volumen 

promedio anual de 438.35~ miles de toneladas que representan un 

porcentaje promedio de 29.08% en estos años. 

En cuanto al volumen de producci6n, la de sandía es lá que 

·en orden de importancia le sigue a la del tomate; teniendo' ·en -

estoi años un porcentaje promedio de participaci6n de 12.40%; 

la producci6n de mel6n con un porcentaje de participaci6n de --

8 .19% (Ver cuado: "Producci6n nacional de las pr_incipales 

lizas"). Bn la dGcada de los años setentas, el porcentaje 

participaci6n de la producci6n nacional _de to~at~ 

Cle :;o_. 92%; registrándose en el año de 197_0 un p-orcentaje 

-.vame~te superior al - de los años_ 

que representa 923. 063 mi1es de ton-e ladas; el 

el~: los mayores 
.·--· .- . . , .. años en cuanto a la producci6n 

pues tuvo _un porcentaje de participaci6n- d_e :;:; . 8 7 % que -

ta: 1,203.-702. miles de toneladas. Así tambiGn,- los años 

-_<Y>l9_80- con porcentajes de participaci6n para cada 

.á:iios :;o.27% y :;1.46% que representan vol6inenes de 1,532.'570 

·de_ toneladas y 1,458.010 miles de t_oneladas. 

En los años de 1976 y 1977 se presentaron los menores-por-_ 

;(;:_entaj_es relativos de producci6n: 25.92% y 26.96%> que 

tan v'-oiú~enes de 806.829 y 974.25S miles de tone_ladas 
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mente. En esta década la producci6n de la hortaliza que 

destaca después del tomate es la de sandia; que registra pa

ra este periodo, un porcentaje promedio d~ 9.64%; siendo ~e 

los mayores porcentajes de producci6n en relaci6n a este pe

riodo los años de 1971 y 1979; con porcentajes de 11.22% y 

11. 59%, que representan respectivamente volúmenes de 335;321 

y 587.057 miles de toneladas. Asi también, los menores por-

centajes se registran en los años de 1970 y 1972; siendo de 

7. 71% y 7. 92% que representan volúmenes de 203.605 y 281.5~0 
miles de toneladas. La producci6n de mel6n en e_sta d(,cada 

registr6 un porcentaje promedio de participaci6n d~ 6.35%, 

correspondiendo a los años de 1978 y 1980 los mayores porce~ 

tajes, pues :fueron de 7.56% y 7·.38%; alcanzando estos una -

producci6n de 354,264 y 342,000 miles de toneladas. 

'En los primeros años de la d(,cada de los .ochenta, se si-. 

gue r'epresentando la producci6n de j itomate como una ·de·. 1a_s_· 

principales, habiendo de 1980 a 1982, un porcentaje ··p;oínecÚo. : . 
- _'• · .•. :··= ;;.·; 

de. participaci6n en relaci6n con el volumen de la producci6n . , 
. :·~.-: <'··: 

nac_ional de las hortalizas de 33. 81%; también en esto's a'ños 

:ia pr~ducci6n de sandia le sigue en importancia con· _un por-:-''

centaj e promedio de participaci6n de 9.05%, la produc6'i~n.d~
mel6n co_n un porcentaje promedio de participaci6n .de 6;7Z!if.'· 

También en estos años la producci6n representativa es la.-de 

pepino con porcentajes menores al 5. 0% en todo el period~' ºB' .. 
servado (1959-1985), y la producci6n de :fresa con un porcen

taje promedio en todo el periodo de 2.65%, siendo.los _mayo_res_. 

enl965y 1970 con porcentajes de _4.24%·y 4.81%. 



VI.4 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION DE 
JITOMATE POR ENTIDADES. 

Como se ha mencionado dentro de la producci6n de hortalizas, 

el jitomate ocupa el primer lugar, y siendo el motivo principal -

de este trabajo el conocimiento del comportamiento de este produ~ 

to, se verá la participaci6n de las principales entidades en la '

producci6n de jitomate durante el periodo 1959-1983(ver pag.263) 

Durante el año de 1959 las principales entidades productoras 

de )itomate fueron Sinaloa con una participaci6n de 33.54%; Tama:!:!_ 

lipas con un porcentaje de participaci6n de 15.78%; Sonora con --

11.32%; es decir ocuparon el primero, segundo y tercer luga~ res-

pectivamente. Estas tres entidades tuvieron una participaci6n:::.-, 

de 60.64% en relaci6n a la producción nacional, otros estados l~s 

siguieron en importancia como fue Guanajuato con 6.96% y Veracrui 

con 4. 7 5% (Ver cuadros: "Participaci6n de las principales entida-· 

des en la producci6n nacional de jitomate 195S-1983" y "Produc--:-, 

ci6ri. de .Ji tomate a nivel nacional y por entidades varios .afios"Y-. :·;, 

los primeros tres lugares ·en cuanto a p~~ ':_'·;'. 
ducci6n fueron ocupados por Sinaloa con 37.51%; Tamaulipas c~n -~··;·,;~· 

En el año de 1960, 

·.~s-. s~\- y SonOra con 9.1-6%; est3:s tres entidades partiC:ip':lro~ ~an·· 

6Z. ZO%; 'siguiendo en el cuarto lugar el estado de Guanajuato co.~ · 

6.00%.y Michoacán en el quinto con Z.84% de parti·cipaci~n-

. En el afio d'e 1965, cuando aparece en los primeros· lugares 

estado de More los, entidad que siempre aparecerá en los pri~·.;.-. 
' - ~' 

meros lu·gares hasta la fecha, en este año, Sinaloa partic:Í.p~ _: "- ;..' · 

.con 4·0.5~%-, ocupando el primer lugar, Guanajuato el segundo iu.,- · 
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paci6n y Baja California Norte con 4.58%. En 1974 el cuarto 

lugar lo ocup6 Michoac'n con 4.75% e Hidalgo con 4.55%. 

En 1975 aparece Guanajuato ocupando el primer lugar con 

una participaci6n de 26.35%, Sinaloa y Morelos en segundo y -

tercer lugar participando con 24.87% y 15.74% respectivamente, 

?<iichoacán con 4. 68% de participaci6n, ocup6 el cuarto lugar, 

el estado de Hidalgo con 4.35% de participaci6n ocup6 el quin

to lugar. 

De los años de 1976 a 1983, el estado de Sinaloa ha ocu--

pado el primer lugar correspondiendo al afio de 1978 su menor 

participaci6n, que Íue de 26.94% y las máximas en 1980, 1981 y 

1983; siendo de 35.06%, 44.09% y 57.53% respectivamente. 

El estado de Morelos ha ocupado en 1976 y 1977 el segun-

do lugar, participando con 18.11% y 16.66% respectivame~te, el 

.·tercer lugar en es-e.os años ha sido ocupado por Guanajuato y. 

Baja CaliÍornia NorL.e en 17. 25% y 10. 43% de participac·i6n, El ·.·. 

cuarto lugar por los esL.ados de Baja CaliÍornia Norte y Guána-··. 

·.juatÓ con 7. 23% y 9. 36%, Hidalgo ocup6 el quinto lugar en am" -

bo:S años· con porcentajes de 5.80% y 6.44% respectivamente. 

·ranL.e 1978, Guanajuato ocup6 el segundo lugar con 18.50%,'en ·-· 

estad.o d~ Baja California ocup~ e.1 segundo lugar con -

así tambiGn el estado de Morelos en 1978 y 

lugar, participando con 16.83% y 10.17%,. respectiva~.'..·· 



VI.5 IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE DE JITOMATE EN RELACION 
CON LA SUPERFICIE DEDICADA A LAS HORTALIZAS (A NIVEL 
NACIONAL Y POR ENTIDADES). 

En relaci6n a la superficie dedicada a la producci6n de to

mate a nivel nacional en el periodo 1959-1985, se encuentra que 

la superficie cosechada de hortalizas y que comprende al tomate, 

manifiesta una tendencia creciente de 1959 a 1973; pasando de -

una superficie ·de 260,401 hectáreas a 355,819; de 1974 a 1977, -

registra un ligero descenso, mismo que se supera en 1978; alean-

.. zando una superficie de 383, 274 hectáreas, aumentando ligeramen

te en 1979; ya que llega a ser de 386,758 has •. En 1980; la supe~ 

fi~ie registl::aga s610 fue de 3.65., 724, .. has. 

En:general. se puede apuntar que el comportamiento de la s~ 

.perficie destinada a la cosecha de hortalizas, no presenta cam-

bios considerables. S6lo en los años de 1975 y 1976; se observ!! 

·ron. ciertos· cambios; es decir, si tomamos la superficie promedi() 

de >los años setenta, que f\le de ~35, 200 hectáreas, como re'fereri-' .. 

··~.ia, encontramos que en 1975 se manifiesta un disminuci6n apróx.i_::·· 

mada de 10% y en 1976 la disminuci6n fue de 12.84%. (ver cuadro 
"-..... ¡'. 

' 'Superficie ·cosechada de hortalizas y porcentajes .de participa:..·:. 

~e las principales.hortalizas). 

La importancia que tiene la superficie destinada a la cose~ 

de tomate en relaci6n al total de la superfici~ cosechada de 

se registra de 1959 a 19.85, donde ocupa el primer -

grupo de las hortalizas; siendo su promedio de 

::participaci6n .en l.os .años de 1959, 1960 y 1965 de 21. 86%. 
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Durante la década de los afies setenta, su participaci6n fue 

de ·19 .10% e.n promedio para el periodo, observando sus menores 

participaciones en los afies de 1976, 1977 y 1978; ya que s6lo 

fueron para cada uno de los mencionados años de 16.55%, 18.01% y 

17.06%; es decir, el año que registra una menor participaci6n en 

relaci6n a la superficie total cosechada de las hortalizas, es -

en 1976 .. 

Durante los primeros afies de la década de los ochenta, su -

prómedio de participaci6n fue de 20.62% (1980-1982). 

En relaci6n a las menores áreas dédicadas a la cosecha de 

h.ortalizas, la Uni6n Nacional de Productores de Hort.alizas, señ~ 

la: "La disminuci6n de las áreas de siembra en la horticultura -

-.mexicana, se debe fundamentalmente a los avances obtenidos en ma 

t~ria d~ programaci¿n de siembras; a la interacci6n de una .. serie 

·.'- ___ de fact.ores entre los que destaca el derivado de la si tuac;:_i6n i~ 

que ha venido padeciendo el país en los 

traido como consecuencia la ele.vaci6n de costo.s .con mci

·alza de los precios de los insumos, restricciones que.::· 

·-ra banca en el rengl6n hortícola, por los ries.gos qµe :és-.·_ 

··otro .de los factores .que ha influido es la demanda· 

co:Íúiumo estable en los mercados de Estados Unidos .Y. Canad~·~ 

han·iimitado la expansi6n de la actividad hortícola. en M6x:i:

obligando a tomar .acciones para que las siembras de hortalizas 

fines de exportaci6ri no se incrementen por l.as repercusiones 
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que implican las sobre producciones, principalmente en los bene-

:ficios del. productos hortícola mexicano". 1 

El segundo producto en importancia en relaci6n a la superfi

cie cosechada de hortalizas es la .sandía, que en l.os afios de 1959 

1960 y 1965, tuvo un promedio de participaci6n de 8.46%; le sigue 

en importancia l.a superficie destinada a la cosecha de mel6n con 

un promedio de participaci6n para 1os mismos años de 5.84%. 

En 1a dGcada de los años setenta. la participaci6n promedio 

de la superficie cosechada de sandía :fue de 8.03%, observándose 

en el. año de 1980 una f,;_erte disminuci6n; ya que .s6lo se regi_stra · 

una participaci6n de 5.61%; es decir, el menor porcentaje relati-

vo para el periodo. 

La superficie cosechada de mel6n en relaci6n a la super_ficie· 

total. de las hortal.izas cosechadas, durante la década 

setentas_, fue de 5. 51%; y· en los afios de 1972 y 197 5, 

participaciones. 

Durante el año de 1980, su participaci6n fue de 6.52%. 

·Existen otr.as hortalizas _de cierta significaci6n como .. s·?n. 

ci~n promedio para los afios de 1959, 1960 y 1965 de Z.03%; e~.-l.i 
la superficie promedio para .;~te cui< }.~ dGci~d¿t de l.os años setentas, 

fue de 1. 86%; las mayores superficies registradas corresp9ri:~-~· ::;'.' 

a los afios de 1970 y 1971 con 2.67% y 2.25% 'respectivanie~--· '·0 

. -
Porcentajes que no se volvieron a alcanzar incluso eh 1980, 

Uni6nNacional de Productores de Hortalizas (U.N.P.H.) 
'VII '._Convenci6n Anual y XVIII asamblea. general ordina1·ia; 
Guadalajara,·Jal. MGxico. Nov. de 1977. pp. 27-28. 
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ya que en este año, su particpaci6n fue de 1.60%, es decir, 

menor al porcentaje promedio registrado durante los años sete~ 

tas. 

La participaci6n del pepino dentro de la s~perficie total 

cosechada de hortalizas es de cierta importancia; sin embargo. 

no hay informaci6n para los años anteriores a 1a década de los 

setentas, por lo que s6lo se puede comparar de 1970 a 1980 y -

con ciertas reservas, debido a las fuentes de informaci6n; ya 

que de 1970 a 1972, la informaci6n se obtuvo de la Uni6n Nací~ 

nal de Prbductores de Hortalizas y ·1as cifras son superiores a 

las observadas en los años posteriores y registrados por la D~ 

recci6n General de Economía Agrícola, es así que el promedio -

de par.ticipaci6n de este producto de 1970 a 1972, fue de 4.49%. 

De 1973 a 1979, el promedio de participaci6n del pepino -

·en relaci.<?n a la superficie total cosechada de hortaliza_s :fue 

·.de z·. 37%, correspondiendo la menor al año de 1977; ya que s6lo 

. tt1vo una participaci~n de 1. 96%. En 1980, su porcentaje de pa.E_ _.,:;: 

ligero aumento, llegando a ser .de. ·2' !)0_%:~. 



Vl.6. SUPERFICIE NACIONAL DE JITOMATE Y 
PARTICIPACION POR ENTIDADES. 

La superficie nacional dedicada al cultivo del jitomate 

ha presentado variaciones poco marcadas durante el período -

1959-1983. Encontrando que en los años de 1950, 1960 y 1965, 

el promedio fue de 57,210 hectáreas de superficie; registrá!!_ 

<lose en el año de 1965 una de las menores participaciones que 

s6lo fue de 45,023 has. 

Durante la década de los años setentas el promedio de la 

superficie fue de 6.6,879.2 has. de superficie de jitomate; 

observándose las menores en los años de 1971 y 1976, pues s~ 

10 fueron 53,890 has. y 58,514 has. respectivamente. 

En los años de 1980 y 1983, se observa una superficie 

promedio de 75,898 has. de superficie; es decir, se presenta 

uri cierto incremento de la superficie promedio en relaci6n a 

anteriores promedios; también registra en el año. de 1980· 

de las mayores superficies; siendo ésta de 92,154 has., 

1983 ~na de las menores que fue de 62, 994. has. 

Es interesante apuntar que la variaci6n de superfici~s 

'destinadas al cultivo del jitomate no tienen una .. relaci6n d;L 

· ·'I-'ecta con l·a producci6ri lograda en los mismos períodos; es ·.

decir·; si se oóserva el año de 1959; año que registra una de'' 

las ~enores superficies destinadas a este cultivo; es uno de 

l.os años que presenta la mayor producci6n del período l.959,-' 

J.9.60'-'65. 
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En la década de 1970, también se registra el año de 

1976 como uno de los años con menor superficie destinada al 

cultivo del jitomate; sin embargo, observando su volumen de 

producci6n encontramos que no es de los menores registrados; 

toda vez que en este periodo, los años de menor producci6n -

fueron 1971 y 1977. Así también en los años que se analizan 

de la década de los ochenta se encuentra que una de las m~ 

yores superficies que se presentan en el periodo es el año -

.de 1980; siendo ésta superficie superior a la del año de ---

1981; sin embargo, en cuanto a volumen de producci6n el año 

de 1981 es el que presenta uno de los mayores volúmenes de -

producci6n; lo que significa que se tengan que considerar los 

rendimientos por hectáreas, a fin de ver la participaci6n que 

tiene el uso de mejor tecnología que puede manifestarse en -

mayores ren.dimientos por hectárea' o bien s6lo una mayor i.n

tensidad en el uso .de la tierra. 
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PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA SUPERFICIE NACIONAL 
DEL CULTIVO DE TOMATE. 

Es interesante observar que desde el año de 1959 a 1985 

la entidad que ha ocupado el primer lugar en cuanto a super

ficie, ha sido el estado de Sinaloa; entidad que en los años 

de 1959, 1960 y 1965; registr6 un porcentaje promedio de --

~1.92%, porcentaje que comparado con el de los años setenta, 

de 25.42%, muestra una disminuci6n relativa del porcentaje -

de participaci6n de esta entidad. Un factor que tiene gran 

re1aci6n con este comportamiento es el rendimiento promedio 

que se aprecia en los años de 1959, 1960 y 1965; el rend~---

miento promedio que se aprecia en los años setenta para esta 

entidad fue de 19.16 toneladas por hectárea. Es decir, el -

rendimiento promedio se increment6 en 94%, aunque los mayo~

;res rendimientos del periodo fueron 1970, 

:tráridose de 22.33 toneladas por hectárea, 23.81 

.pectivaniente. . . , . 

En los primeros años de la década de los ochenta, el 

estado.de Sinaloa también ha ocupado los primeros lugares 

ia superficie -nacional dedicada a el ·cultivo de ji tomate; 

ii.;,nd~ de lo~ años de 1980 .ª 1983, un promedio ~orcentu;l 

:~1'.17%; presentándose el mayor porcentaje en .el año de 1983; 

cort un 40.68% que representa una superficie de 25,628 ~ectá-. 

reas. 

Comparando estos años en relaci6n al pOrcentaj.e promedió 
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El estado de Guanajuato en los años de 1959 y 1960, apa

rece ocupando el cuarto lugar en cuanto a superficie destina-

da a este cultivo con una participaci6n porcentual promedio ~ 

de 6.37%, este lugar también se manifest6 en lo que respecta 

a su volumen de producci6n. 

Es interesante observar que esta entidad ocupará en los 

siguientes años el tercer lugar en superficie; de los afias ~ 

de 1965 a 1972; de 1973 a 1974 ocup6 el segundo lugar; de --

1975 a 1977 vuelve a ocupar el tercer lugar; en 1978,el se-~ 

gundo lugar y en 1979 ocup6 el tercer lugar. En los años 

siguientes esta entidad no aparece dentro de los primeros 

cuatro lugares. 

En relaci6n a los rendimientos que se han registrado 

para el periodo de estudio (1959, 1960, 196~, 197Ü~l98~)~ 

esta entidad se encuentra que en 1959 y 1960, existe un ren~ 

dimiento de 5.99 toneladas por hectárea; ocupando el 

luga! en relaci6n a lo~ reridimientos. 

Sin embargo, después de estos años, es decir~ en 

cada de los' año's setenta; incrementa de forma sig:ri-ific"'-tiva 

sus -rendimientosº, ya que en los años que aparece -dentro 'de -

,primeros cuatro lugares en cuanto a productividad que, -

son ~¿s años de 1970, 1971, 1974, 1975 y 1979; p~es~nta 

_ p~odúctividad promedio de .20, 02 toneladas por hectárea-~- Si. ,, -

comparamos esta productividad con la -de los años anteriores;:, 

el in~rem~rito que se registr6 ftie de 224.0%. 
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Es estado de Morelos en el año de 1965 ocup6 el segundo 

lugar en cuanto a superficie con un porcentaje de participa

ci6n de 14;07%, de 1970 a 1972 ocup6 también el segundo lu~

gar; mismo que mantendría de 1975 a 1977 y de 1979 a 1983. 

Durante los años que se registra dentro de los primeros lug~ 

res correspondientes a los años setenta, el promedio de par

ticipaci6n fue de 13.951, durante los años que se registra -

en segundo lugar de la década de los ochenta, el promedio 

de participaci6n relativa a la superficie nacional fue de 

10.11%. 

En general, este estado presenta sus mayores porcenta~

jes de participaci6n en rclaci6n a la superficie nacional du 

rante los años de 1970; destacándose 1970 y 1971 con porcen-

tajes de 17.97% y 17.12%. 

Considerando los rendimientos de esta entidad.producto

xa de jitomate, encontr~mos que en los años de 1959 Y.1960, 

·ocupa el segundo lugar en cuanto .a mayores rendimi.entos; - - -

siendo dg 6.191 y 6-35 toneladas por hectárea. 

Durante la década de los años setenta no presenta los . .:.•· 

"Ill:ªYores. rendim.ientos, s6lo hasta los primeros años de ia dé_'.::. 

cada de los ochenta (1980 y 1981), se presenta con altos ,;,;ri.:· 
dimiéntos; siendo éstos de 17.!ÍO y 20.97 toneladas por''n.ici:,!:> ··e 

rea, en ambos años ocupa el cuarto lugar en.cuanto a produc"

tividad. 

Es estado de Veracruz es una de las entidades que:. en .ei 
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año de 1965 ocup6 el cuarto lugar con un porcentaje relativo 

a la superficie nacional de 4.75\ durante la década de los 

años setenta. Veracruz ha ocupado el cuarto lugar de 1970 a 

1973 con un promedio de participaci6n relativo a la superfi

cie nacional de 7.15\. 

Es interesante observar que esta entidad no volverá a -

aparecer en los primeros lugares; as! también, en los años 

de 1965 y 1973 se presenta como de las entidades con menores 

rendimientos, registrándose de 2.27 toneladas por hectárea y 

6.60 respectivamente. 

En los años de 1980 a 1983, la participaci6n de esta -

entidad aparece ocupando el décimo y décimo primer lugar -

en cuanto a superficie nacional, por su rendimiento por hec

tárea, registra de los menores rendimientos tanto en 1980 c~ 

me 1983; ocupando el segundo y tercer lugar 

con 13.3 toneladas por hectáreá y 9.26. 

respectivamente. 

,'Una de las entidades que también ha ocupado uno 

cuatro primeros lugares es el estado de Michoacán, dur'i:uite 

1975; con un promedio de participáci6n en,la super-

de 4.90\, as! también en 197j con un ~ore~~~ 

'ae 4.83\. 

En el año de 1978, Michoacán ocup6 el séptimo lugar ,con 

4.42\ de participaci6n en relaci6n a la superficie naci~nal 

,dúrante 1979 y -1980 ocup6· el quinto lugar en supe1.-ficie con 

una parti¿ipaci6n relativa de 7.101 y 5.72\ respectivamente. 
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Considerando los rendimientos presentados por esta enti

dad se observa que durante los años de la década de los seten 

ta, donde participa dentro de los primeros siete lugares en -

superficie; su promedio de rendimiento por hectárea fue de -

12.87 toneladas por hectárea, en el año de 1980 su rendimien-

to aument6 ligeramente llegando a 

hectárea. 

ser de 13.0 toneladas por 

Jalisco también es una de las principales entidades en -

cuanto a superficie destinada al cultivo del jitomate, des-

pués de las entidades mencionadas; ya que en los años de 1976 

y 1978, ha ocupado el cuarto lugar en participaci6n relativa 

a la superficie nacional para el cultivo de este producto,-

con un promedio de rendimiento en estos años de 5.68'!. durante 

la década de los años setenta, se ha encontrado dentro de los 

primeros diez lugares (a excepci6n del año de 1970, 1971 

19j3); !~grande un porcentaje promedio en la superficie-naci~, 

nal de 4 • 4 8 'l.. En 1980 ocup6 el sexto lugar en superficie con 

un porcentaje de 5.62'!.. 

En la década de los años setenta el rendimiento promedio 

Jalisco (en los años señalados), fue de· 10.37 tone.l_adás 

por hectárea:. Durante los primeros años de la década de los. 

6chenta.e1 porcentaje de participaci6n de est~ entidad en ye~ 

iaci6n a la sóperficie nacional ha sido de 5.621 en 1980; oc~. 

pando el sexto lugar. En 1981 ocup6 el quinto lugar con una 

participaci6n de 6.05'1. y en 1983 su participaci6n_ fue ·de 1.95\,::· 

ocupando el décimo primer lugar en superficie. 
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Una de las entidades con relativa importancia en la pro

ducci6n de jitomate es el estado de Baja California Norte, que 

aparece dentro de los diez primeros lugares a partir de la dé 

cada de los años setenta; es así que ocupa el décimo lugar en 

el año de 1970 y en los años de 1971, 1976, 1978 y 1979; ocu-

p6 el noveno lugar en re1aci6n a la superficie nacional regi~ 

trada para esos años. El promedio de participación fue de ~-

3.10%. En este mismo periodo el promedio de rendimiento fue 

de ~3.68 toneladas por hectárea. 

Durante los primeros años de la década de los años oche~ 

ta, esta entidad se encontró dentro de los seis primeros lug~ 

res con un porcentaje promedio de participación en la superf~ 

cie nacional de estos años de 5.48%, en estos años, el rendi-

miento promedio fue de 32.11 toneladas por hectárea. En gen~ 

ral, se observa que Baja California es una de las entidades--

con mayores rendimientos. 

El estado de San Luis. Potosí, también se.ha manifestádo 

.dentro de los di.ez primeros sitios en relación a la stiperfi-:-,·, 

nacional para este ~ultivo, a excepción de 196~~ 1978 .• 

Es. así que en 1959, ocupó el séptimo lugar en .rél~cfcSn.;¡: 
.·superf~cie nacional para este cultivo, y en 1960, 

~c;;·~onporcentajes de participaci6nde 2.58% y 2.28% iespec-~ 

tivamente. 

Durante los años setenta ocup6 el sexto lugar en super;,!::· 

cie, en los. añbs de 1971 y 1979, el séptimo lug~r en 1972 y 

1974; el octavo en 1973 y el noveno lugar se r.egistró en ---·.-· 
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1975 y 1977; el promedio de participaci6n en estos años fue 

de 4.011; correspondiendo el mayor en 1979 con 6.131 y el me-

nor en 1976 con 3.371. 

En los primeros años de la década de los años ochenta, e~ 

ta entidad increment6 su superficie destinada al cultivo del -

jitomate; encontrando que de 1980 a 1983, el promedio de part_! 

cipaci~n fue de 6.851, registrándose las mayores superficies -

en 1981 y 1983 con 7.421 y 7.751. 

En cuanto a los rendimientos presentados por esta entidad 

se encuentra que antes de la década de ;tos años ·Setenta el pr~ 

medí~ de participaci6n fue de 5.68 toneladas por hectárea~ 

El rendimiento que se observa en la década de los años -

setenta, se incrementa registrándose un rendimiento promedio -

de· 15. 21 toneladas por hectárea; es en el año de 1979. donde se 

presenta el mayor rendimiento en relaci6n a esta décad~, lle-~ 

de 18.2 toneladas por hectárea. 

Los rendimientos reg.istrados en los primeros años de la.·-. 
. " --'.t·-

~ . . . . , 
d.~ada de los años ochen~a (1980, 1981 y 1983); también se in..: 

· ·~reme~ta alcanzando a ser el promedio en e.stos año's de 21 ~ 23.<,. 

toneladas por hectárea, correspondiendo el mayor al año de 

198.0 .. con 22. 6 toneladas por hectárea; lo que signific.S- que 

en ese año ei ter.cer lugar en rendimiento a· nive1 ··ná'_.::_: 

Un~ entidad con significativa importancia en el c~lti~d -

.del jitomate es el estado de Puebla, que durante el año de~--

1965 ocup6 el décimo lugar en relaci6n a _la superficie ·nacía.;..:.'· 

nal,' con.un párticipaci6n· de 2.82%; en 1970 no aparece 'dent:ro 
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de los diez primeros lugares en superficie. Sin embargo, en 

la d~cada de los años setenta ocupa el sexto lugar en los 

años de 1972, 1976, 1977 y 1978; al séptimo en 1973 y 1975; 

el quinto en 1974 y el cuarto en 1979; durante estos años, •l 

porcentaje promedio de superficie fue de 4.71%. 

En los primeros años de la década de los años ochenta, 

(1980, 1981 y 1983); el promedio de participaci6n en relaci6n 

con la superficie nacional de los años señalados, fue de 

4~97%, correspondiendo al año de 1980 el mayor porcentaje re

gistrado; ya que fue de 6.89%. 

El comportamiento de los rendimientos para esta entidad, 

-fue de 8.21 toneladas por hectárea en 1965, durante la década 

d-e los años setenta el promedio de rendimiento registrado 

de_ 7._25_ toneladas por hectárea; durante los primeros años de·· 

la - década de los ochenta.; el rendimiento por hectá;e~- para --

presenta cierto incremento; ya que su.rendimi!n~ 

1.2.88 toneladas por hectárea,·correspondiendo::. al 

de los rendimi~n~os; pues lleg6~ se~ de 

hectárea. 
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Otra de las entidades que ha aparecido ocupando los 

primeros diez lugares en relaci6n a la superficie nacional, 

es el estado de Hidalgo; que en 1959 y 1960 alcanz6 un por

centaje de 2.37% y 2.30% respectivamente, en 1965 ocup6 el 

quinto lusar con un porcentaj· e de participaci6n de 4. 44%. 

En la dilcada de los años setenta, ocup6 el qu"into lu-

gar de 1970 a 1972; también en 1976 y 1977; el sexto lugar 

en 1974 y 1975; el octavo en 1978 y el décimo en 1973; en 

estos años el porcentaje promedio en relaci6n a la superfi-

cie nacional fue de 4.15%. Durante los primer<:>s años de la 

década de los años ochenta ocup6 el décimo lugar en 1980 y 

1981; y el noveno en 1983 en estos años su promedio de par

ticipaci6n en relaci6n con la superficie nacional fue_-de -'--

Ob•ervando los rendimientos presentados por esta enti~

durante 1959, 1960 y 1965, se registra un promedio de -:-.--· 

toneladas por hectárea¡ es decir de los mejores rendi-=~" 

miento_s durante esos primeros años en reláci6n _con las 

entidades. 

i.6s rendimientos manifestados durante la-década de lbs_ 

afies setenta, se incrementan llegando a ser en promedio·._.para -;;·._..-- .. ' ... ··.·:::; : ..... ' 

el pér).odo, de 18. 23 toneladas por hectárea; ei afio que ré~_:_- .. .- .. 

gistra mayor rendimiento es en 1978; siendo de 23.62 

das por hectárea. En los primeros afias de la dé~ada de lOs 

-b¿bénta, 'disminuye sus rendimientos; ya que s6lo fueron 
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12.14 toneladas por hectárea. 

Por 6ltimo aparece en los años de 1965, el estado de 

Quer&taro en el sexto lugar; y el s6ptimo en 1970 y lé71; en 

estos años su promedio de participaci6n fue de 3.63% en los 

otros años, 1972-1980 no aparece dentro de los diez primeros 

lugares; s610 en 1981 y 1983 tiene cierta significaci~n por 

sus rendimientos; ya que ocup6 el noveno y octavo. lugar con 

18.18 y 15.92 toneladas por hectárea respectivamente. Otras 

entidades con poca participaci6n han sido Oaxaca y Guerrer~; 

sin embargo~ con porcentajes poco representativos. 
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J9bU bl 0 bOS SJnlllOIJ 34.; 8 T11rn;1ul iJH1S 14. 7b .Sonora 9.!dl Guanajuato (¡,)!' 

l9t>S J5 • UZl 5JHU}Ull Zfi. h8 1-lorclos 14. 07 Guannjuato ; .9~ \'cr•cru::: 4.i'S. 

Hl70 ti J. 721 .::;.anulou z.i.12 ~lorclos 17 .97 Cuun•juato 13. 25 \'cr.:icru:. R ,f>S 

197 J 53 0 1190 5i11:1lcu 21. J 7 ~lorclos 17, lZ Guanajunto 1:\. 9,:\ \'crucru:. f>.OS 

1972 71. 714 Sinnluil ,:\O. 17 More los 12.6.fi Cuanajuato l 2.5.fi \'eracru:. 7 .57 

1973 09 0 4Ub Sinulon 31- Sb Gu11nujuato 11.98 More los 10.14 \"era.cru:. 6.3b 

1974 72. 208 U.N. P.11. Sinuloo ?Z. 79 Gunnajuoto 18. 90 More los 13. 70 Hjchoacjn •• 83 

1975 10. 7JJ U.1'.l'.11. Sinaloa 24. 7b >-lorclos ll.Of> Guannj uat.o 12.•0 Michoac'n "· 9ft 

1976 S8. 514 U.N.1•.1t. .SI na loo zs.1 s P.lorclo5 ll. 33 Cuon•juato ª·"º Jal lsco 6. 27 

1977 C>b 0 947 U.t..l'.11. Sino loo 24. lb Horelos 13. 37 Guanajuoto 12.99 Hlchoac'n ".aJ 

1978 bS 0 7t>7 U.N.P.11. Si na loa 24.61 Cuanojunto 14. 9l MorC!'lOS 10.20 Jali:aco s.10 

1979 75. 912 . Sino loo 27. 04 Horelos 10. :: Guanajuato 7. 47 ruebl • 1.22 

1980 92 0 154 • Si na loo 27. 88 >-lorelos JQ.99 Baj • C.lifomla 6.119 s. L.r. S.92 

198J. 72 • S46"' Si no lon 24. 96 More los 11. S8 S.L.P. 7 .42 Jalisco 6.05 

1982 NO l:Ol\'FJAliLi; I.N.C. l.N, C J .N.C. I.N.C. 

198~ 62. 994 . Sint.loo 40. bS More los 7- 78 S.L.r. 7. 75 Sonora ... 86 

Cuadro clnborodo con dato~ de; ~~"1~~ 1 ~n~~td~ 1 ~M;º o dÍ9~~~ 3~~6~0~a~~~~~~ ~~x~~:~~~io~~~·~; Á~~i:~~!~~ .. c5~~~~~11~~ e,¡~¡J~~~!~~! 
ciGn anual y XIX Asomblco General Ordin•ria: Guanajuato. Gto. MExico .Nov. 30, Dic. 1 Y z. 1971. 

• '"Programa Sie111brn•Export•ci6n do to•ata. te111porada lgal-82" Dlrecci6n c';,.neral de Economía 
AJ:,rtcolo. S.A.R •. H. . -- ,_._ ·- ··-· . 

Departamento dr Estod!stictt Agropecuaria Nacional"• Direcci6n Ct!'neral de Economía Agrícola 

l. ~~A~~¿~ide~~i~~!~ ~~~l~:!!!llI;~~: Dic. 1984. 



VII. MERCADO EXTERIOR DE JITOMATE 

De la producci6n nacional de jitomate se observa que --

aproximadamente un 74.0% se ha destinado al Consumo Nacional 

y un 26.0% al mercado exterior (durante el ·periodo 1960 a -

1985). (l). 

Varios son los factores que han contribuido a que en -

nuestro país el jitomate sea la principal hortaliza de expo_E 

taci6n (ver· importancia de la producci6n d.e ji tomate). con-'-. 

tribuyendo a tal situaci6n el proceso de "desarrollo" segui

do por nuestro país (ver capítulo "Antecedentes"). 

Es así que dentro de esos factores se destacan los si-~ 

guientes: "Una serie de adelantos tecno16gicos, así cqmo la 

audaz política de abastecimiento de las empresas comerciali

zádoras europeas y estadunidense ha permitido obtener par¡;i_ '.:· 

paises subdesarrollados, el suministro permanente de 

y legumbres durante todo el año y han determinado la 

calizaci6n de producci6n de vegetales de.exportaci6n 

··respectivas per.iferias econ6micas. Los progresos d~ los 

transportes refrigerados, el abatimiento <le costo 
-·. . . 

. por' método· de cultivo que permiten un mayor 

··calidad, han sido factores fundamentales de la· dinamizaci6n 

·del comercio de vegetales de clima templado durante los· me--

.ses d,;,l año en·que no son obtenibles en los mercados de des-

(l)· Direcci6n General de Economía Agrícola (S.A.R.H.) "Consu-. 
mos Aparentes ·de. productos Agrícolas_ 1'.>25-198 O",. de_ 
a l9SS ~e calcu16 seg6n datos del Banco Nacional d~ 
ero Exterior. . . 
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tino. "(2). 

Nuestro país se ha convertido en uno d~ 1os principales 

productores de tomate de exportaci6n. "Los ca.nales de come.!: 

cia1izaci6n del tomate mexicano se dirigen hacia dos grandes 

mercados; siendo el principal Estados Unidos; que no obstante 

de ser un gran productor de hortalizas y legum.bres en ·prima

vera y verano,· realiza importaciones para complement.ar su d.!:_ 

manda durante invierno y primavera temprana. 

Canadá, considerado como otro gran mercado, s6lo que en 

menor escala que el anterior, al no producir tomate, satisf~ 

ce su consumo y demanda vía importaciones en particular de -

Estados Unidos y México. (3). 

La orientaci6n de la producci6n de tomate mexicano des

iinado al mercado exterior se bas~ en varios factores como ~ 

se ha mencionado, de los que destaca l.o atractivo que re:Sur- -

sus costos; sobre todo de producci6n. 

·El comportamiento de 1.a producci6n de la principal hor-

: .. t.aliza de export·aci6n, que es el ji tomate, se circunscribe>'

· ·:e.en To ·que,SAJ\!IR/Ü.,HN apunta como hechos esenciales que carac-

el desarrollo del .comercio mundial en e1 marco ·del 

capitalista y que son entre otros: "las formas suce

diferentes de la especia1izaci6n de la periferia y 

•especialm.ente. las formas actuales de la misma; según la cua:1·, 

(2) Ru.th Rama, Raúl Vogorit·o "El Complejo de Frutas y Leguni~ 
b'res eri México". Edit. Nueva Imagen. México 1976 .. pp; 220. 
Direcci6n General de Economía Agrícola (S.A.R.H.) "Progra
ma Siembra·Exportaci6n de Tórnate". Temporada 1982-83.· 
Mé~ico. pág. 15. · · 
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la periferia suministra las materias primas producidas prin

cipalmente por empresas capitalistas modernas de producci6n 

elevada" .. 

Para darse cuenta de estos fen6menos habrá que conside-

rar: 

a. La teoría de la tendencia inherente al capitalismo e~· 

la ampliaci6n de los mercados, y 

b. La teoría del dominio del centro sobre la periferia. 

El análisis <le los intercambios entre países desarrolla

dos y subdesarrollados, conduce a la comprobaci6ri de la desi

gualdad del intercambio desde el momento en que como es el -

caso a productividad, igual el trabajo es remunerado a una -

tasa más baja en la periferia. Este hecho no puede ser expl_! 

cado sin tener en cuenta la política de organizaci6n del exc~ 

so .. de mano de obra por el capital dominante de la peri_feriá.· 

··como organiza el capita1 la proletarizac.i6n en la periferia:.·. 

·com'o las e·~pecia1izaciones que él impone, engendran ahí un .. 

excedente. permanente y creciente de la oferta de mano de .. - -·'-. 

en re1aci6n con la demanda (4). 

Considerando .este señalamiento aunado a los ya mencion_!!:, 

nos permite apuntar que la gran importanci.a _que. mani·-::.

ha manifestado el comportamiento ·de la pr9dticci~n -· 

para expo.rtaci6ri, no nece·sariamente _obedece a .los· 

objetivos de la política econ6mica adoptados por las disti.n., 

SAMIR AMIN, .Charles Bettelheim y otros. "Imperialismo y_ 
Comercio Internacional". Cuadernos del Pasado. y Presente" 
Edit. Nueva Imagen: México. 1976. pág. 87. 
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tas administraciones en relaci6n con la obtenci6n de divisas 

sino más bien responde y ha respondido a la gran rentabilidad 

de la producci6n de este cultivo en nuestro país, rentabili-

dad que ~e basa fundamentalmente en los bajos costos de pro-

ducci6n, en especial en el bajo costo de mano de obra; hecho 

que conduce a plantearse una importante reflexi6n: 

La forma en que se produce el jitomate de exportaci6n y 

la obtenci6n de importantes cantidades de divisas por concep-

to de· exportaci6n. tiene coherencia. Es decir, existe alguna 

relaci6n entre el monto de divisas captadas por nuestro pais 

o registradas como entradas de divisas a nuestro país y los 

salarios que se perciben por participar en la produ~ci6n del 

cultivo de jitomate; o s61o son fen6menos ilusorios de un ·su-: 

pu.esto beneficio para los trábaj adores agrícolas ·de ,nuestro· -

el logro de la contestaci6n a tal reflexi6ri 

er;, es.te ·capitulo los siguientes subtemas: 

1. Participaci6n de la producci6n 

en el mercado exterior' 

2. Deter~inaci6n de las principales entidades 

doras de jitomate en el mercado de Estados 

C.anadá. 

3. Importancia de los costos de mano de obra·· en el C:u1·.::-·. 

tivo de jitomate para exportaci6n. 

4·.· Participaci6n del Estado en la programa:ci6n de siem-·· 

bra y exportaci6n de jitomate. 



Vll.t. PARTICIPACION DE LA PRODUCCION NACIONAL 

DE JITOMATE EN EL MERCADO EXTERIOR 

La· participación que tiene la producción de jitomate mexicano en-"."' 

"el comercio exterior tiene gran significado sobre todo· si se· conside!a 

la captación de divisas que obtiene nuestro país por la ve.nta de est"e -

producto al exterior correspondiendo a los aRos de 1970 a 1979 un por-

ce;nt.aje promedio de participación en relación al valor total de-laS ex-

portacioneS de la Agricultura y Silvicultura de 17-92%; correspOndiendo 

a ese período una captación promedio de drvisas por concepto de 

ción .. de: .141, 158.41 miles de dólares. Durante los aRos de ~980 a 1985 

·P_?'rCentaje _pr_omedio de participación de las exportaciones: de Ji.tgma~ 

-en reláci6n al valor total de las expor.ta:ciones ag_r~colas 

·1.a~ se __ reg-i~tró de.15.02%, en térmi~os _de Valor .Para este períoc:l~

·.éaptación ·promedio fué de 187,058.25 m.iles. de dól.ares; si.n· embargo 
.·----:·,·. , .. ·-·.- -. 

)982 y 1983 se. registran las menores 

·.r.1ú·,758 .. 61 miles de dólares respectivamen.te (Ver cuadro 

·D_ivisas .por' Exportación .de Jitoma .. te • •. :p¿g. 278} 

El- pri':"cipal d"e.stino de la producción.de jit:o~ate mexicano 

pon-de::a l-os_ Estados Unidos y Canadá; no olvidar comq ya se··ha Ven).do. 

apuntandO en arlter io_res capítulos que "el mayor grado de ·comercial i.Za-- :'' 
- " -.- . . .. · 

c'.ilsn. de .'fr-utas y. legumbr~s se as9cia con u~a n·ueVa di.vis.iófl '.~nte_rtiaciO-· 
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ñal del trabajo y un esbozo de especialización por países. Por un la-

do, los mercados estadounidenses y canadienses son abastecidos durante 

algunas épocas del año por productos frescos originarios de México y -

Centroamérica. Por otra parte el Norte de Europa y en este caso es de 

especial importancia el mercado Alemán, surtido por España, Portugal, 

el Sur de _Italia, algunos países del Este Europeo, Turquia, Africa, 1~ 

rael, operándose una especialización por producto entre estos países.~ 

El. abastecimiento que nuestro país real iza y ha venido real izando 

en algunos estados de la Unión Americana y Canadá, responde por un lad~ 

a la.· insuficiencia de la producci6n doméstica para satisfacer los requ~ 

rimiel'.l~os de la sociedad norteamericana; así también la partici.pa~i.ó-:1 -

-producción en la Unión Americana obedece a las relaciones 

entre productores y distribuidores; es decir se estabJece 

rClación en la órbita tanto de la producción como· de la cirCµla-

Una 'de mis pretenciones en el desarrollo. de e'ste trabajo es 

el que· se pueda evidenciar ·que ·el comportam~_en_t~ de :·nuestro 

.ventas al exterior no- va a depender 'dé ·los de.Sé.Os 
' -

1a .Admi·niStraci6-n ·Pública en turno y de sus objetivos material·tz.~~~:~· 

Ruth Rama, Raúl v; gori to~ tbi d. pp. 221. 
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su Polttica Económlca, sino que este depende de elemento~ estructurales 

prevalecientes en nuestro pa1s, elementos que contribuyen y han ·~6ntri

buido a mantener relaciones que permiten canalizar recursos en este ca

so a las entidades que se abastecen en la Unión Americana o Canada; ga

nanclas superiores a las que se.obtendrtan en la Unión Americana. 

De aht la estrecha relación entre brokers o cadenas distribuidoras 

y los principales productores de hortalizas en nuestro pats lo que nos 

conduce a señalar que hablar de ganac i as o cap ita 1 nos e i rcunscr.i be ta!!_ 

to a la forma en que se produce como a las relaciones comerciales que -

se establecen. 

Si nuestro pats abasteciera a la Unión americana en los meses en -

que no hub·iera producciOn interna de estas entidades se podrta se~alar 

que nu~ra producción s61o concurre debido a la insuficiencia de su -

producci6n; sltuaci6n que facilmente nos conducirta a aseverar que nos 

comp_r~n por que ellos no tienen producción para satisfacer sus_necesid.!!_ 

deS>· p6r ende también podríamos decir> lo que es lógico, les conviene -

comprarnos porque somos ~1 pats que geográficamente estamos m~s cerca -

de el'los., lo que representa menores costos de transportación; sin· emba.!:.._ 

go .las relaci~nes son mas profundas y posiblemente mas estrechas ya qu~_ 

produci¡_nos y _e~portamos cuando ellos tienen también producci_6_n.

c? ~r~duce y exporta en las estaciones de invierno y 

de;s,. impor't.~ntes_ de enero a mayoi" cuya estacionalidad 

. en ·1a exist~ncia de cierto grado de: competitividad ya qUe-_EStados ~Unl---

dás ·pr:-oduce en ambas est-aciones 11 
.. §.! 

La producci6n que se realiza en Estados·Unidos·en invier'no 

~era',~, corr~spon?e a det~rminadas en't: ida des 11 En e_~te 
e's't."ácic;>l-ieS:-·de i~vierno y primavera y los·:Estados de Ftórida,·--ca.1_ifOÍ'"!°li_i3 
-~: .. T"e:X.as-~ doryde "'el" estado"-de F.lori'da es" el úr_iico'.pr_odu~"tór "de tomat:~5_:·~D' ~ 
invt"erj,~> mi~ntras que en primav·e-~a los tres estad~s men_ciana~d~<~tter:i-~n.-~ 
u~a participaci6n de gran importancia, ~estacando sobre·~anera ~~ p~j~~ 

,6/Direccl{>n General de Econom!a Agricola. S.A.R.!1.,"Programa 
-::1por,,taci,{>n de, Tomate". 1981-82 México pp. 15 
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roer Estado. La superficie total. senbrada en las élos estaciones en J.os -

Estados productores mencionados en el período =mprend.ido desde 1973 -

hasta l.977, ne.ni.fest6 en los tres pr:irreros años, un movimiento descen

dente, para inic:i.ar en 1.976 una reacción hacia el. al.za, con una superf~ 

cie en ese año de 16,405 has. disminuyendo muy l.igerarnente en 1.977, co

sechand:> en ese año una l'irea de 16, 252 has. Sin enbargo la producción 

manifestó una trayectoria =n in=ernentos año con afu hasta l.976, donde 

.?e logra:ron p=ducir 387, 77 5 toneladas, reduc:ifuldose el. :rengl..Sn produc

tivo en un 8.0% en J.977, donde se generaron 356,779 toneladas, por no~ 

vos fuexa del alcance del. hOnbre ya con::icidos". Y 

Es así que l.a pmducci6n de jitomate mexicano compite con l.a del. ~ 

·tado de Florida, en el abastecimiento del. m=cado Azrericano, el. sigui~. 

'te cuad= n::is permite·obse:rvar lo señal.ado: 

. 7/uni6n NaC:.ion'11 de ProductOres de Hortaliza; u.N.P.H, "VIII eoil.venc~.Sn 
·anuaJ:·y'XDC Asarrbl.ea general. ordinaria; Guanajuato, Mffidco, bbv~ Die_ •. "'- .. 
l978 pp. 24-25 · · · 

' 



Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19811 

N:>tas: 

Superficie 
ha. 

5301 

6313 

5180 

4978 

6030 

6272 2 
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FIDRIDA 
DINAMICA DEL CULTIVO DE 'l.DMATE EN IllVIERN) Y PRIMAVERA 

AOOS 1976-.1981 

Invierrx:> Producción Superficie Primavera 
Rendimiento 'lbn. ha. Rendimiento 

'lbn/ha 

24.l 127,776 6,273 26.3 

7.6 48,035 6,961 23.0 

19.6 101,604 6,758 26.3 

23.5 117,162 6,354 31.9 

28.0 168,962 6,313 33.9 

21.5 134,904 7,244 2 29.8 

Producción 'lb tal 
ton. Producción 

Ton. 

165,243 293,019 

159,963 207,971. 

178,034 279,638 

202,981 320,143 

212,280 381,242 

216,227 351,131 

l.- Para superficie son cifras preliminares y para produ=i6n son cifras estimadas por el xrétodo 
de mínirros cuadrados . 

2.- Superficie plantada. 

cuadro torrado de: Dirección General de Economía Agrí=la; D.G.E.A. "Programa Siembra-Exportación de 'lb~ 
te, Temporada 1981-82 pp. 16 
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La participación del tomate mexicano en la Unión Américana también 

obedece a 1 a buena aceptac i6n de éste en algunas e i udades como son 11Los 

Angeles, California¡ Dallas y Houston, Texas; Denver, Colorado; Chicago, 

111 i noss y otras e i udades en Canad:l como To ron to y Vancouvver" .. 8/ 

Es así que nuestro pats concurre con una producción significativa 

en el mercado de Estados Unidos; participación superior al 25% en rela

ción con los oferentes en el mercado norteamericano, como crararr:ente se 

observa en el siguiente cuadro: 

PARTICIPACION POR OFERENTES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

Productor 1~75 1976 1977 

Florida 32.5 33.7 25.1 
California 30.5 27.0 30.0 
H~xico 25.8 27.3 33.5 
Carolina del Sur 2.2 2.5 2.8 
Otros 9.0 9.5 8.6 

Federal-State Market News Service 
Sacramento California 

1978 1979 
Promedio 

anual 

30.7 33.2 31 .o 
29.0 27.4 28.8 
30.2 28.0 29.0 

4.4 5.8 3.5 
5.7 5.6 7.7 

·Citado .eri: O i rección Genera 1 de Economía Ag rt co~ a; Econoc.tecn~ a· a"gr1 co
l a _lbid. pág. 16 

La"· competencia de la producción de tomate mexicano con la pr,oduc_-

de Florida se hace m&s evidente cuando se observan los "p_eri6dqS~·d~°>"
a1 mercado de los Estados UnidoS y 1.as zonaS de abástec.!:. .. ' .. ---· 

"Florida, primer prodUci.or de tomate durai:ite todo el año, inicia 

._ .. per:-°i6do de :~~a'steci~iento en el mes de septiembre alcanzando un:nl,-

~~1 m&s:.activo en los meses de octubre a.junio. 

ca1 ifornia inicia el periódo de em\:Jarques en el mes de marzo, m'le,!:!.."' 

Dl(ecci6n_ General de Economta ·Agrtcola.- E~onotecnta Agrtcola; ' 1Pro~
gr~ma de :s1embra-:Exportaci6n e Internación dei Tomate pa.ra .la Temp0r.a:-
0da J~8_1/81 en el Estado de: Baja California, ptig. 16 
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tras que Jos meses de Junio a Enero representan e1 lapso de mayor acti

vidad. 

Las exportaciones originadas en México, mantienen un período no-r-

mal de embarque cuyo inicio se presenta durante el mes de Septiémbre, -

logrando un período fuert:e de actividades en Jos meses de Octubre a Ju-

1 io". ~ 

En cuanto a las zonas que se abastecen se observa Ta participación 

tanto de Florida como de México en cuanto a satisfacer la demanda de la 

zona Oeste; como To muestra el siguiente cuadro. 

ESTADOS UNIDOS-CANADA 

ABASTECIMIENTO DE TOMATE POR REGIONES A~O 1979 (tons.) 

Caro] ina Otras 
Reg i ón/Zot1a Cal ifornfa Florida del Sur México Areas Total 

camión F.F.ee. camión Varios camión Var:ios 

Este 24,380 6,542 89,937 14,573 10,851 26,668 172;951 

Medio Oeste 32,974 3,296 44,937 4 ,844 30,005 16,862 132,918· 

Sur 43,598 1,816 53,577 4,331 34,472 15,232 153,026·· 

Oeste 92,098 318 17,216 304 68,295 935 1 ?9 •. 16.6. ~ ',: 

Canadá 15,545 1,289 40,252 3,482 17,102 16,317 93,987: " 

Total 
E, U.A. -.CAN. 208,595 13,261 245.919 27,5j4 160,725 76,014 ?32;048 

Frente: Federal-State Market News, U.S.D.A. 
Washinton D.C. 1 . . . 

Citado en: Di reccjón General de Economía Agrícola.,. s·.A-R.H. 11 Econotecnia 
Agrícola"; lbid. Pág. 17. 

En este é:uadro'también ·se observa qUe siendo Florida un e~tado . .im

pof'.'t"anté en.,eJ aba.stecimi~nto de jitomate de Ja· Uriión Americana s1:1 pro;_·· 

du.C:ción .. se deStina principalmente a satisfacer la demanda· de Ja- RegióÓ 

Este;.nuestr6 país concurre.a satisfacer Ja demanda de· Ja zoíia oeSte; -· 

J~ ·que conduce tambifin a apuntar que Ja produccí6n de Florida no es su

.fícien~e pa~a cubrir la demanda de esta zona "~e ahí el interés por pa.!_ 

if Direccj6n General de Economía.Agrfcola S.A.R.H.- Econotecnia A9ríco
J~. lbid. Pág. 18. 

.. .. 
,,,.· 

• ¡~-~ 

.-. -~·z 
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te de las autoridades de la Costa Oeste de permitir la entrada de toma

te mexicano con el propósito de estabilizar el costo de la vida, inte-

rés este que suele estar en conflicto con el de los productores de Flo

rida" • .!..Q.1 

En varias ocasiones los productores de Florida se han quejado de 

los productores mexicanos por lo que ellos determinan competencia des--· 

leal; sin embargo, las verdaderas causas por 1·as que el los designan .. a - , 

sus compétidores con ese término, radica en que las condiciones· de.pro-· 

duccióri en ambaos países son diferentes, sobre todo en cuanto a uso- .. ;¡--
c-óSto de mano de obra, en las labores de cultivo y cosecha de es~e--p-ro

ducto. 

_'.'.•p.B·n~rama y· .Per:sp~Ct-iVa·-5 
1980. p;;¡9_ 32. " 
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Otro de los países a donde concurre el tomate mexicano es Canadá; 

donde participa junto con los Estados Unidos en el abastecimiento; oh-

servando el siguiente cuadro se destaca que cuando los Estados Unidos -

incrementan sus exportaciones de tomate; México disminuye su participa

ción en el abasto de este país. 

·Anos 

1972 

1973 

1974 

_19.75 

CANA DA 

IMPORTACIONES DE TOMATE POR PAISES DE PROCEDENCIA 

1972/1979 

Países (Ton.) 

Estados México Otros 
* Unidos Paises 

67,681 31,1118 344 

62,750 37,737 756 

76,835 26,717 66 

88,619 16,986 256 

93,926 23,679 49 

80,986 31,005 153 

84,630 32,555 270 

83,530 40,759 456 

T o. t a 1 

99,443 

101,243 

103,618 

1 º?;861 
117,656 

n 2·;144_. 

11],455 

124,745 

* : Incluye Es~aña; Bélgica, lsambt.irgo; Territorios ~sp~~9·1.~·s 
.Afric~, J:lola~da, Uruguay, Bahaénas, Hacté, ·~hile y ~~fno U~i~ 
do. 

Proyección con base en la _ten.dencJa anUal de los cuatro ·últi 

·. mos. años. 

Statics Canada~ Impares.By Countrícs. 

en: Unión· Nacional de Productores de Hortal izas U.N.P.H. ' 1Vl·l 1 

:.Co~ve~.ción_ Anual y .XIX Asamblea ~eneral Ordi~aria11 Guanajua

. to, Gte.·, México, 30 de _Nov., 1, 2 de Diciembre de 1978, -

Pág. 39. 
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Lo des=ito nos muestra la significativa participación de la p:co

du=i6n de tomate en el :rrercado exterior; sin embargo es difícil punt:ue_ 

lizar =n toda amplitud el significado de las compras, sobre todo cuan

do las exportaciones de tomate sufren algunas restricciones, es decir -

si consideranos que la producción para exp::>rtación s6lo se realiza p:>r 

mexicanos y tarnbi~ la distribución, sin embargo el asunto se =-rplica 

debido a que la com"-rcializaci6n y p:>r tanto la internaci6n de nuestra 

producción la practican los b:t0ckers o cadenas distribuidoras, organiz~ 

ciones fundarnentabnente de orígen nortearrericano, pero a esto también -

se le debe sumar el hecho de que para el log:co de la producci6n de ji"t2. 

mate, c;:oncurre el capital extranje= aun:¡ue claro debidamente ~ti~ 

do; es decir "el lazo fumado por los distriliuiCbres de Arizona (algu

nos de los cuales juegan un J?3pel inportante en el financiamiento de la 

producci6n de tomate en Méxi=> , y los distribuidores/productores mexi
canos, al tener intereses comerciales en =nGn, han unido ambas fuerzas 

para op:>nerse a las a=iones p:t0te=ionistas que los afectan, los gru

pos de la alianza. En la actualidad, la mitad de los distribuidores de 

Arizona que irrp:>rtan hortalizas rrexicanas son subsidiarias de producto-

.. res mexicanos; pareciera que se trata de transnacionales mexicanas •••• 

. Es posible que a medida que el =rre=io de algunos productos se vuelva. 

Irás. cnmplejo, vía la integraci6n de sectores p:coductivos entre los dos· 

.pa.l:ses, se altere la naturaleza de los conflictos. Estos podrán ir Irás. 

allá. del mero enfrentamiento entre .dos .burocracias, pára. =nvertlrse .. -

en d.:Í.sputas entre coaliciones· internacionales, es decir, entre grup::>s 

qué rebasan los ljjnites y los intereses nacionales y se extienden a:"!!!.. 
bos iaaoS de la f:i:ontera" . ll/ 

nLa Legislaci.6n Cbm"...rcial de Estados Unidos y -
sus Implicaciones para J).~co", en "La Folít.i.ca E><terior de M<'bd.=: 

"Desafíos en los Ochenta". 
CroE.· Colección Estudios Políti=s. Ensayos .del CIDE •. · Ene= 1983. 
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1970 
l97l 
l972 
1973 
l974 
1975 
1976 
1977 
l97B 
l979 

-1980 
l98l 
1982 
1983 
l984 
l985 
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CJ\Pl'ACION DE DIVISAS POR EXPORTACION DE 
JI'IOMATE A NIVEL NACIONAL Y A NIVEL DE 
LA PRINCIPAL ENTIDAD EXPORTAOORA 

l970 - l985 

Porcentaje de Part.i.cipaci6n del 
'lbmate en Relaci6n al. Valor to
tal de las Exportaciones de la 
Agricultura y Silvicultura. 

25.52 
20.94 
19.41 
20.30 
15.22 
18.44 
13.30 
18.20 
l5.l4 
12.80 
13.02 
18.14 
14.27 
l0.51 
16.89 
17.33 

captaci6n de Divisas por 
Concepto de Exportaci6n 
de Tanate a Nivel. Nacio
nal. 
(Miles de O:Slares) . 

107,706.64 
90,009.75 
99,025.74 

127,060.74 
94,335.84 

l32,595.58 
141,048.62 
2l5,02J..l7 
197,932.03 
206,848.12 
185,422.50 
249,890.65 
l56,5l3.93 
lll,758.61 
220,652.14 
198,lll. 70 

Participación del Estado 
de Sinaloa en el 'lbtal. 
de Jitomate Exportado 

% 

90.0 
93.7 
86.9 
85.6 
86.0 
89.5 
90.8 
92.45 
87.60 
89.17 
89.17 

Cuadro elaborado con datos de los cuadros de "Exportaciones Principales Productos" (Ver cap!tulo V), para 
la participaci6n del Estado de Sinaloa, se consider6 los Boletínes Anuales de ·la Uni6n Nacional de Produ_s 
tares de Hortalizas U.N.P.H (varios años); as! corro los "P=grarnas Sierrbra E><portaci6n de 'Ib!rate" tenp::>ra 
das 81-82 y 82-83 de la Direcci6n General de Ecx:monúa Agr!cola S.A.R.H.; para los años de 1984 y 1985 se
consider6 la participaci6n p=madio l975-l983. 



VII.2. DElERMINACION DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES ABASTECEDO 
RAS DE JITDMATE EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
CANAOA. 

El estado de Sinaloa es el principal ebasteceder del 

mercado exterior del tomate. "Este estado continüa ocupando 

el primer lugar como abastecedor de frutas frescas y legum

bres a los principales centros de consumo de Estados Unidos 

y Canadá, exportacíon que va dirigida a ciudades como Los -

Angeles, Chicago, New York y muchos otros que por su gran de 

manda, como consecuencia de su elevada densidad dem~gráfica, 

no alcanzan a ser totalmente abastecidos por la producción 

interna". {12) 

Es interesante sefialar que "nuestro país a pesar de ~u 

~traso tecnológico con respecto a las principales zona~ ~ro-; 

ductoras .de Estados Unidos (Florida y California), coritand6 

,c~n lá. ünica ventaja dél costo de 1 a mano de obra, ha 

2ompit{endo en un mercado ex~erno en el cual su costo 

t~ibución es mayor que el costo físico de producción• 

El est.ado de Sinaloa se ha caracterizado por. ser .. el 

productor y exportador de tomate, así t·ambién: a 

t•a ent.idad le corresponde "las mayores repercusiones en.: ro.s, 

(12) U.nió.n Nacional de Productores de Hortalizas "IV Conven
ción Anual y XVII Asamblea General Ordinaria; Guaym~s. 
Sonora, México. Nov. 18,19 y 20 de 1976. pp. 16-17. · 

(13) Unión Nacional de Productores de Hortalizas, "V Conven~ 
ción Anual y XVI Asamblea General Drdinari~; Puerto Va-
11:arta, Ja1. México. Enero 15, 16 y 17 de 1976; p •. 1.5.-
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los decrementos ae producción y exportación y es que tiene 

una de las competencias más fuertes en la producción de hor 

talizas y frutas frescas durante el invierno, con el Estado 

de Florida, por sus avances tecnológicos logrados en estos -

últimos afias; haciendo que sus costos unitarios se reduzcan 

considerablemente". (14). 

Dentro de las hortalizas como ya se vió en el capitulo 

subtema, de Importancia de la producción de tomate en rela

ción a la producción de hortalizas, se observa que en la tem 

parada 1973-1974 "De todos los productos agrícolas, el toma~ 

te en todas sus formas (verde, maduro y cherry), continúa sien 

do el de mayor importancia. De su producción nacional que fue 

de 1~1D5,000 toneladas, se exportó el 25.5%, es decir 282,147 

tonel~das que generaron un valor de 1,502,7 millones de pesos, 

represent_ativos del 67.6% del valor total de la producción,_-

c_alculando a precios promedios rurales". (15)_. 

En 1.a participación del estado de Sirialoa como princi

productor de hortalizas y en especial de tomate, varios 

:.factores han contribuido, destacándose la crea.ción de obras_· 

i~fra-structura. "Es hasta 1948, con la construcción __ de 

Presa· Sana.lona y la Presa Derivadora de. _Culiacan, ·cua_ndó 

{riicia en nuestro Estado el crecimiento de la acti~idad -

Ünió~ Nacional de Productcires .de Hortalizas,."V Conven
ción Anual y XVI Asamblea General O~dinarta. Puerto Va
ll·arta, Jalisco, México. Enero 15,16 y 17 de 1976 Pag.17. 

5) Uriión Nacional de Productores de Hortalizas. IV Conven~ 
c-ió.riAnual y XV Asamblea General Ordinaria. Culiacán,' 
Sin .• 20; 21· y 22 de febrero; 1975. Pag. 16. · 
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agrícoaa, el cual estuvo estrechamente vinculado con la ape~ 

tura de los granes distritos de riego que hoy caracterizan a 

nuestra entidad federativa, dándole a Sinaloa la imagen de -

una entidad eminentemente productora de alimentos y materias_ 

primas cuyo destino es el consumo estatal 

naL y los mercados de exportacion. 

la industria nacio 

El impacto de las obras de infraestructura hidráulica 

en el d~sarrollo agrícola del Estado fue inmediato, dejándo

se ya notar para 1950, año en que se cosecharon 309 mil hec-

táreas, tanto de riego como de temporal. De aquí en adelante, 

el crecimiento fue acelerado y sostenido, observándose. en --

1960 un incremento del 47 por ciento en la superficie cose-

chada y del 62 por ciento en el valor del prod_ucto. Para· 19·70 

~~- di6 un importante salto en ambos conceptos, llegáftddse·~ 

ob.tene·r un valor de producción por 4,374 millones d~ -pe-sps~ 

en ~proximadamente 684 mil hectáreas" 

En el período 1932-1982 se destacan en el sector 

los sigúiéntes indicadores: La superficie total 

·creci6 a una tasa media anual de 5.6 por ciento, la produc-· 

.ci6n al_ 7.1 por ciento y el valor del producto al -15,3 p·ar·" 

~~~n~6~ El comportami~nto dinimico de estas tres variables 

per~iten que ahora, la agricultura _sinaloense ocüpe el pri

mer 1 ugat" naci anal por el val ar y el segundo por e_l volumen

-de producción. (16) 

(16) Confederación de Asociaciones .Agrícolas del Estado .de -
Sinaloa, anilisis de la agricultura sinaloense nD~erb 
124. "lnf6rme de Labores 1g81" Año XX, Enero-Mar~o 1982 

·¡:;p. 12; 13. 
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Es así que observando la producción de jitomate dedic~ 

do a la exportación, corresponde al Estado de Sinaloa lama

yor participación; sin embargo, en el periodo de 1970 a 1982 

no se tienen datos continuos de su participación lográ.ndose 

tener sólo de forma continua de 1974 a 1982. 

Durante el periodo de 1974 a 1977 se encuent.ra que el 

volumen promedio exportado fue de 287,167.3 toneladas; co-

rrespondiendo el mayor volumen a la temporada 1976-1977 ~~e 

fue ~e 349,259.0 toneladas. La participación promedio del Es 

ta~o de Sinaloa durante este período fue del 91.0%, si~uiendo 

en impor~ancia Baja California con un porcentaj~ de partici~ 

pa¿ión de 5.25%. (Ver siguiente cuad~ol. 
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EXPORTACION DE TOMATE POR ESTADOS 

Participación Porcentual 

Temporada 1974-1977 

Entidad 1974-75 1975-76 1976-77 PROMEDIO 
Cantidad % Cantidad ~ Cantidad % % N 

1974-77 
-1 . Sinaloa 206,591 90.0 265,162 94.0 310,961 89.0 91.0 
2. Saja California 11 • l 86 4.87 l l • 3 21 4.0 24,012 6. 9 5.25 
3. Jalisco 2,987 l. 30 2. l 7 5 . 7 Tamaulipas 4,258 l . 2 

4. Morelos 2,494 l . 08 Sonora 1,783 . 6 Jalisco 2,920 .8 

5. Michoacán 2, l 09 . 9 Tamaul i pas 1,023 . 3 Morelos 2. 61 5 . 7 

. 4 Michoacán 2,550 .7 

Otros 4. 11 8 l . 79 l, 294 . 4 l. 943 . 5 

TOTAL 229,485 100.0 282,758 1 ºº.o 349,259 100% 

Cuadro elaborado con datos de¡ Unión Nacional de Productores de Hortalizas; "Bolet,n bimestra· 
años de 1974-1978. 
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De 1977 a 1982 e1 volumen promedio exportado fue de 

328,102.4 tone1adas correspondiendo los mayores vo1funenes 

a las Temporadas 1977-1980 ya que fueron de 410,880 tonel~ 

das en 1977-78; 361,204 toneladas en 1978-1979 y 335,836 

toneladas en 1979-1980. Así también durante este periodo 

(1977-1982) el promedio de participación del Estado de Si-

naloa fue de 87.7%. 

Considerando un periodo de análisis que comprende las 

·ültimas cinco temporadas· (1977-78/19.81-82) se observa, que 

el Estado de Sinaloa registró contrácciones de hasta 13.7% 

pasando de 350,856 toneladas en 1977-78 a 228,125, no obsta~ 

te·, que su participación en las exportaciones totales 

·tante importante, en promedio, 87.7%; le sigue en orden,de 

importancia Baja California Norte con una part·icipación· pro-, 

medio de 6.3% Sonora con 2.4%; Ja1-isco con 2.0% y otros 

.con el restante 1. 6%, tai y como se detalla 

· ..•. : 
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REPUBLICA MEXICANA 

EXPORTACION DE TOMAT~ POR ESTADOS, C0N SU PART!CIPACJON PORCENTUAL 

Temporadas 1977-78 a 1981-82 

Estado 1977-78 1978-79 

s;naloa 350,856 310,976 

Baja California 31. 861 32,089 

Sonora 13,526 7,960 

Jalisco 7,356 6,185 

Michoacán 3, 341 2,322 

Tamaulipas 2,008 1 , 282 

Morelos 1. 059 1 3 5 

Otros 3 873 255 

TOTAL 410,880 361,204 

Toneladas 

1979-80 1980-81 

301 ,014 247,713 

l~ •. 065 21. 509 

6,930 5,257 

7,505 5,332 

1,854 2,529 

1. 926 2. 2 21 

76 

2,466 1. 268 

335,836 285,829 

1981-82 2 

228,125 

3,512 

5,373 

6. 1 85 

667 

1 • 157 

1 ,744 

246,763 

Par'::icipación 
Promedio (%) 
1S-77-78/1981-82 

87.7 

6.3 

2. <'!-

2.0 

0.6 

0.5 

o. 1 

0.4 

lCO.O 

Fuente: Dirección General de Economia Agricola. S.A.R.H. "Programa Sieml:>ra-exportación 
de Tomate 1982-82" .. ..,éxico. pp. 13, 14. 
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VII. 3. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN EL 

CULTIVO DE JITOMATE PARA EXPORTACION. 

varios son los factores que han contribuido a la exi.§_ 

tencia de un gran dinamismo en la producción de jitomate m~ 

xicano destinado a la exportación; sin embargo, dentro de -

estos destaca uno que es el más importante, el uso de.mano 

de obra dentro de las labores culturales de este cultivo. 

En nuestro pa!s resulta y ha resultado ser un gran 

atractivQ los menores costos de producción de este cultivo 

comparado con los costos de el Estado de Florida que como se 

ha mencionado es el princip·a1 competidor de nuestro país .No 

olvidar que "nuestro país a pesar de su atraso tecnológico 

con respecto a las principales zonas productoras de los Es

tados Unidos (Florida y California), contando con ·la tinica 
. . 

ventaja del costo de la mano de obra, ha venido compitiendo.: 

en un mercado externo en el cual su e.os to de d.istr ibuci.6n 

~'ue el costo f!sico de producción" (17) . 

Es así que se podría apuntar qué la importancia de·· la 

utilización de mano de obra en las labores culturales del 

c'ul tivo de ji.tomate es significa ti va si se .compara ·cori la 

producción de productos básicos ya que "una hectárea de· 11or-

(17) Unión Nacional de Productores de Hortaliza; V Conven-
ción Anual y XVI Asamblea General Ordinaria". Puerto -
Vallarta, Jalisco, México, enero 15, 16 y 17. de J.976, 
pp. ·15" . . 
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taliza genera en promedio 13 veces más mano de obra que una 

hectárea de básicos. (18). 

El uso intensivo de mano de obra en el cultivo de to-

mate en México ocasiona que los costos de producci6n de és-

tos sean menores a los que tienen los productores de los E~ 

tados Unidos en especial los del Estado de Florida, situa--

ci6n que ha provocado que los productores de tal Estado re-

curran a su gobierno para tratar de limitar la entrada de 

jitomate mexicano a su país es así por ejemplo que en el 

año de 1978 en el mes de mayo, "La Comisi6n de Agricultura 

del Congreso" presidi6 una Audiencia P11blica celebrada ·en 

Washington, en la que se plantearon por los productores.de 

Florida 14 peticiones de limitaci6n entre las que des.tacan 

una serie de investigaciones para detectar posibles viola~~ 

ciories a· la Ley Antidumping; a las leyes de Etiquetado,. ·a 

los Reglet.mentos de aplica.ci6n de Insect:i.cidas y Control de· 

Residuos T6xicos; así.como de Inspecci6n de Calidad • 

. voc6 ·ademá.s la autoridad del Predidente de los Estados··.Uni·_; 

dos bajo el Acta Agrícola de 1956 para que entrara en 

dos de lim:i..taci6n con el gobierno de México; se pi~i6 que 
,,_.,, 

hiciera uso .de sus facultades para la imposición de sobre 

tasas arancelar:i..as a los productores de importaci6n y que 

no se negociara concesión arancelaria sobre frutas y horta

lizas de·México de las que están siendo consideradas ahora 

.(i8) unión Nacional de Productores de Hor.talizas; "XIII Con 
.vención Anual y XXIV Asamblea General Ordinar:La"; Urua 
pan, Michoacán, México 1-4 de diciembre de 1983 p. 317" 

-----., 
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en los procesos del Gatt. 

De todas estas iniciativas, la que más trascendi6 en -

los medios polS:ticos del Congreso fué la del "Dumping", prá~ 

tica comercial que supone la existencia de un monopolio para 

veder al mercado extranjero a precios más bajos que los del 

mercado nac'ional, o bien veder en el mercado extranjero por 

debajo del costo de producci6n. (19). 

Sin embargo, las acusaciones de los Productores de Flo 

rida son casi constantes; teniendo que en el mismo año de. 1978 

pero en el mes de septiembre "Los productores de Flor:ida invo-

caron J.a .. J.egislaci6n Antidump:ing que descr:ibe los mecan:ismos 

para saJ.vaguardar sus intereses nacional.es de producci6n con-

tra cualquier articuJ.o de cualqu:ier pais extranjero. 

As.i es que, '11 amparo de esta J.egislaci6n, acusaron. 

vamente a U.N.P.H. y C.A.A.D.E.S. en una audiencia 
.' .. < 

·-·· .. ·. • ..... , de ejercer una estructura de monopolio'•a través de· 

una pJ.aneaci6n ceritral:izada, d:ir:ig:ida y controJ.ada 

.cori la ... industria. doméstica de los Estados Un:idos. 
' ' . 

Con estos elementos elevaron una petici6n aJ. Depar.tá·· .. 

del. Te·soro para la apJ.icaci6n del arancel Ant:idumping 

qu~ contrar~estará 1a acci6n comercial de las hortal:izas mex~ 

c.anas.; irivoJ.ucrando 5 de nuestros rnás·importantes .productos: 

tomat~, pepino, chiJ.e bell, berenjena y calabac:ita, que en 

(19) ·uni6ri Nacional de Producc:i6n de Hortalizas; XII 
ci6n Anual· y. "Ib:id. pp.· 1363. 
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1977-78 representaron e1 60.8% de nuestra exportaci6n total 

y generaron divisas por más de 6 mil millones de pesos (20) 

Lo anterior pernlite enfatizar que 1a concurrencia de 

jitomate mexicano se debe a varios factores destacándose pr~ 

cisamente el de su gran rentabilidad, debido a los bajos co~ 

tos que en mano de obra se pagan; si estos costos se compara-

ran con los de el Estado de Florida se notarían 1as diferen-

cias ~posteriormente se pormenoriza en estas diferencias} ; 

sin embargo, hay que tener:. presente que el que nuestro país· 

sea un gran productor de jitomate para exportación se debe a 

que es y ha sido un espacio físico y social favorable para la 

producci6n y comercialización. Para la producci6n se menciona 

debido a que han sido precisamente las grandes compañías; los 

denominados brokers, las tiendas o cadenas de tiendas o los 

agentes dedicados a la agricultura los que han visto a nuestro 
<.+• 

·pai.s como abastecedor. o productor de ji tomate a menores costós~,·:: 

·10 que se traduce ·y ha traducido en mayores benefic:Los ecorí6~ · .. · 

micos, aún a pesar de que se introduzca este producto a meno-

res" costo.s comparativos de 1.os que presentan sus p_aisa~?s .~9:?2_. 

teamericanos el objetivo de éstos (negociantes) son sus mayor 

res beneficios; lo anterior se ve respaldado por lo qué .se ,5~ 

·.ñaia .para las entidades productoras de ji tomate en la Uni.6n "

Arner ica·na .. 

"Següri Goldberg (1974) los .intentos de abatir costos m~, 

(20) Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas; 
venci6n Ariual y • " Ibid pp.1363. 
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diante el aumento de insumos, la rnecanizaci6n del campo y la 

integraci6n con la etapa distributiva, no han sido exitosos, 

puesto que los aumentos en productividad fueron insuficientes 

para contraponerse a los de los costos de insumos. Adem~s el 

costo de la fuerza de trabajo en cultivos donde la conserva

ci6n de la calidad depende aún de la cosecha manual., ha sido 

un aspecto crucial. que no se ha podido resol.ver en el. inté--

rior de Estado Unidos. 

La desaparici6n de l.a fuerza de trabajo familiar y l.a 

sindicalizaci6n de l.os trabajadores agrícolas han represent~ 

do serios golpes para l.a producci6n hortícola nortearnerica--

na. (21). 

Lo anterior ha dado la pauta para que tanto producto--

res como distribuidores o cadenas de tiendas de autoservicio 

se .·.h~yan desplazado a nuestro .País para abastecerse de prciilu~~ 

'.tos corno ·el. ·jitomate o 1.a fresa entre otros, vinculándose don· 

·los poseedores de. las tierras de las principales. z'onas· prodÜ!i,~"··· 
tóras· destacándose desde luego el. Estado de· Sinal.oa a 'tr.;,,vés'.; 

.. del cr~dito¡ de. la habilitaci6n del prod;.,.ctor ;,,n ;,,spec.ié. o en. ' ' 

:'dinero o en ambos aspe9tos; así corno ·por las compras pc:ir c:;:on.;.. · 

·trato. 

·~La ac.tivi.dad tiene un déficit de crédito ·de 114_, 000 

rni.llones.de·pesos, lo cual. obliga al.os horticultores a ·re..,;,--

Raúl. Ibid. p. 222. 
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currir a financiamiento exterior, por lo que en muchos casos 

"caen en manos de prestamistas estadunidenses, que compran -

las cosechas adelantadas pero a muy bajos precios" (22). 

El bajo nivel salarial en nuestro país ha' sido uno de 

los más importantes en la producción para exportación de ji

tomáte. 

"Para el período 1973-74, un estudio de la Universidad 

de Florida estimó que mientras el costo de salarios ~or t~ne-

1 adas de tomate era de $18.3 dólares en el oeste de México, -· 

ascendía a$ 62.1 dólares en Florida .•• Ahora bi"en, dicho su-

puesto, es evidentemente inconsistente mientras la cosecha es 

mecanizada en Florida, en Sinaloa se efectúa manualmente. Es

timaciones de C.E.P.A.L. para 1976 corroboraron la existericia 

d~ u~ desfase aún mayor de los costos de salario entre ambos 

competidores _respecto a la producción sinaloense 
- . ~ 

da· es.ti.marse que 1 os salarios· representab~n un costo'.:cie~ $1l\ 4·'·· 

por tone.lada {C.E.P.A.L. 1977)" (23). 

,. : 

Per·íodico Excelsior.- "Severa Crisis en la Prod~ccfan ,- .. · 
Hortícol a por 1 a Falta de Mayor Apoyo ·Fi n.anc.i er.o":. 25 de_·: 
abril de 1986. 
Rama, Ruth', Rello Fernando. !bid p. 33. 
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CUADRO l 

Costos comparados de producción de jitomate, seleccionadas en 
el Oeste de México y en Florida 1973-74. 

{en dólares corrientes por tonelada)* 

Florida {A) Oeste de Méxi.co { B { 

Salarios 62.08 18.34 
Insumos 56.77 28.55 
Servicio de maquinaria 29.03 7.89 
Cosecha 69.08 66. 14 
Carga 97.00 76.43 
Varios 28.66 8.58 

T o T A L 346.62 205,93 

~La transformación de costos por Ha. a costos por tonelada se 
efectuó de acuerdo con rend.imientos, para E.U. y Méxi_co res-· 
pectiv•mente, de 26.9 ton/ha y 31.9 ton/ha.· 

ILET con datos de C.E.P.A.L. {1977a). 
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CUADRO 2. 

Costos unitarios de producción de jitomate 

(en dólares corrientes)* 

Costos Un i.tari os 
(p/ha)** (p/ton)~* 

(Al ( B) ·. · 

SALARIOS 
Personal Calificado 
Personal no Calificado 

Sul:Ítotal 

INSUMOS 
Riego 
Semilla 
Fertilizantes 

· Insec.ti ci das 
:combustib.le· y. lubrican_tes 
Subtotal 

Uso de maquinaria 
Cosecha y· acarreo· 
Renta de·la tierra 

.TO T.A l 

56 
154 

210 

13 
9 

84 
1.00 

10 

21 6 

167 
300 
l 34 

1027 

A:una tasa de 22.60 pesos m~x c~nos por ~Slar 
Esti~aci6nes de c,E~P,A.L., c n base en datos 

·.proporcionados por .la U.N •. P:H 
Estimado in ba~e a los renclimi~ntos r~a1es 
1975 (18.5ton/ha). · · 

Fuehte: iLET.·con datos de C.E.P.A.L. (1977a). 

3. 0.3 . 
,8. 32 

11. 35 

0.70 
0,49 
4 •. 54· 
·5~.41 . 

.: .o •. 54 .. 

J 1 ."68 

9 ,03:''' 
16; 2.f:. 

7.24 

55.51 

, . 
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CUADRO 3 

Costos comparativos de la producción de jitomate 

Florida, Oeste de México (1973-1974). 

Guanajuato (1983) 

( en d 6 1 are s c o r r i e n t e s por to ne 1 ad a ) * 

Sa.larios 

Insumos 
Servicio de ma-
quinaria 

Cosecha 

Carga 
.: ·Varios 

TOTAL 

Florida 
(A) 

62. 08 

56.77 

29. 03 
69. 08 

97. 00 

28.66 

346.62 

Oeste de México 
(B) 

18.34 

28.55 

7.89 
66.14 

76.43 

8.58 
-·· 

205.93 

12.91 1 

28.55 

1:89 
66;14 

76.43 

Los. datos co.n si der.ados par a el Estado de Gu an aj u ato, ,.s·e .·óbt:Ú:-.·:·.": ,,, 
\/ieron de investigación directa a través ·de encuesta~ ;cJ.iri•gi·~'. .. ;·.< 
das a co.nocer los sal.arios y canti.dad de jornada~ .apl•icadas·:<a;,',· 
la·producci.ón de ji tomate; .los .dat.os 'de, las·. otros. cos,tos'.'se".>:::; ... 

: considéraron constantes. El objeto de considera.r, él Estadó.,Cle•:'.:" 
Guanajuato en 'este cuadro, es mostrar· que a pesa·r de· que ·e;l ..:•·,. 

".:.i"e.ndimiento.es de 22 toneladas por hectárea, es· deéir,,meno.r'.-< 
·que el .. ·considerado. para· fa· costa oeste 31.9 toneladas· .porhe·c.:,,< 
tárea. El costo total es menor en. 1983 ~enc~estas reali.zad~s~ 
_en.junio de 1983). Ver anexo "X". Sin emba.rgo·es .necesar.io"' >;_:: 
sefialar que en esta zona no se utiliza maquinaria por lo que 
los costos son aún menores. 



Labores agrícolas 1 

Sembradores 
SIEMBRA 

Regadores 

Fertilizadores 

Deshierbe 
CULTIVO 

Aplicación de 
fertilizantes 

Cortadores 

Producción 
66 To.ns. 

ro uccion 
l tonelada (pesos) 
ro uccion 

(dólares) 3 1 tonelada 

COSTO DE PRODUCCION DEL JITOMATE 

EN EL ESTADO DE GUANAJUAT0 2 

hombres ocupados días ocupados 
y, o 

TOTAL 

tracción animal por 1 abor jornadas/hombre 

30 4 120 

2 5 10 

14 4 56 

30 6 180 

2 4 8 

10 7 70 

Fuente: Investigación directa, realizada en el año de 1983 

( $) $ 
Precio por COSTO 
jornada TOTAL 
(junio lg83) 

250.- 30.000.-

500.- 5,000.-

250.- 14,000.-

250.- 45 ,oou-

250.- 10,000.-

250.- 17,500.-

121,500.-

1,840.go 

12. 91 

1 Las labores agrícolas, corresponden a un predio de 3 hectáreas, ubicado en Apaseo el Alto, perteneciente 
a Celaya, Guanajuato, donde existe un rendimiento medio de 22 toneladas por hectárea 

2 

3 

Se seleccionó esta entidad, por ser de las principales dentro de la producción de jitomate y por ~resen
tar facilidades para la realización de la encuesta. 

Se calculó en base a$ 142.50 pesos por dólar. 
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En relación a lo descrito claramente se identifica que -

los bajos costos destinados al pago de salarios es el prin

cipal atractivo de la producción de jitomate destinado a la 

exportación. 

Sin embargo r~sulta de gran importancia conocer qué Pº.!:. 

centaje guarda el pago de salarios tant6· •n labores de pro

ducción como de comercialización en relación con la captación 

de divisas que obtiene nuestro país. 

Es así que señalaré primero que los costos totales del 

cultivo de jitomate destinado a la exportación se encuentran 

constituidos fundamentalmente de dos partes; uno el costo de 

producción y otro el de comercialización, en ambos procesos 

'se emplea mano de obra, correspondiendo mayor densidad en ~1 

uso de ésta a las labores de producción; ya que de 

una investigación directa realizada durante la 

1~79~80 en el Estado de Sinaloa se encontró una 

en Jas labores de siembra de 3.683; en 

26~38%; y en las labores de cosecha un 

a·l.. total de mano de obra utilizada. 

En 1as ·labores de comercialización, en lo que respecta i 

la sel ecci.ón. y el empaque del producto una participación j::lti.!:_ 

centual en el uso de mano: de obra de· 9.80% (ver cost.os de.~ 
- . 

producción y comercialización temporada 1979-80). 

Tratarido de observar la relación que existe en~re los 

nales utilizados en las labores tanto de produccióp como de. 

c~merc1alizicion y los costos, tenemos que: 
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El número de trabajadores que participan en las labores 

de cultivo de jitomate para exportación relacionado con el 

número de jornadas utilizadas en una hectárea de este produ~ 

to durante la temporada 1979-1980; fue el siguiente: 

Labores de siembra.- l 5. 3 Jornales de 8 
horas con un costo de $ 2,048.00 

Labores de cultivo.- l 09. 5 Jornales de 8 
horas con un costo de 15,147.50 

Labores de cosecha.- 249.5 Jornales de 8 
horas con un costo de 32,318.00 

$ 49,513.50 

Tratando de relacionar lo que se paga por concepto de sa 

l'arios que fué de$ 49.513.50 y el costo tota.l _regis.trado en 

la ~reducción $ 116,039.99; encontramos que el pago en estos 

jo~nales significó un porcentaje de 42.66%. 

La producción de jitomate destinado a la exp'ortacióri re::-· 

quiere de labores de comercialización, las que reg'istra.rón -·-
. . 

·uri ~onto de$ 124,905.25, es decir la erogación que ~e ti~ne~ 

.que realizar en estas labores es superior a la que ~e 

"ª- la_producc·i_ón; así también la participación de mano 

'estas labores es mínima teniend_o .. sólo que realizar 

se1ecc~ón y empaque en las que se invirti•ron: 

Labores de selección.- aproximadamente 25.1.-
Jbrnales dé 8 horas con un costo de $ 

Labores_ de empaque 12.5. Jornales de 8 ho
yas con un costo de 

- ' . . 

L~bores de estiba y ~marre.- aproximadame~te 

3:,.1. Jornadas de 8 horas con un_ costo de 

3,250._90 

1,62_5.(5 -
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El total de jornadas fue de 40.7 (de 8 horas) con un -

costo de S 5,304.10 que representa un porcentaje de sólo -

4.24% en relación al total de los costos de comercialización. 

De acuerdo a lo seftalado se observa que es un cultivo -

con gran densidad en el uso de mano de obra; que de acuerdo 

a las cifras registradas; dentro de los componentes de la -

inversión para el logro de este cultivo se destina cerca del 

cincienta por ciento por concepto de pago de salarios; sin ~ 

empargo, ya comercializa do el producto, el porcentaje de Pª.!:. 

ticipación de los salarios generados por las jornadas apli~~ 

das en las labores derivadas del cultivo de jitomate para e~ 

portación fue de 15.29% (promedio de 1979 a 1982). Sin em-

bargo, durante el ano de 1980, se registró un porcentaje de 

participación de 22.46% y en 1981 17.09% y observándose una 

marcada disminución en 1982 ya que sólo fue de 8.83% (ve_r

cuadro "Jornadas y derrama de ingresos del cultivo de jitom~,,, 

te de exportación en el Estado de Sinaloa"). 

Se puede por tanto seftalar que a pesar de ser uno de ios 
-- ·-

,¿uitiv~s que requiere mayor utilización de man6 de ob~ai a -

ios irabaja~ores que realizan estas labores sól6 lés corres

~onde una part~cipacióh porcentual promedi~ menor al 20% del 

total _de las divisas que obtiene nuestro pais por concepto de. 

~a exportación de jitomate. 

Si n e in bar g o , de acuerdo a l os d a_t os que re g i s t r a n par a-
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el año de 1979* el costo total por tonelada fue de $ 7,190 y 

el precio por tonelada fue de $ 9,431.00; es decir una utili 

dad aparente de$ 2.241.00 por tonelada; lo que representa un 

porcentaje de ganancia de 31.16% en relación a la inversión 

realizada. Es importante señalar que el nivel de ganancias 

posiblemente sea mayor, sobre todo en los últimos años, ya -

que el pago que reciben los jornaleros agrícolas, es en pesos 

y lo que reciben por concepto de las ventas de este prod~cto 

es en dólares. Asi tambiln es muy dificil conocer con un alto 

grado de certeza el nivel de ganancias Aue se obtiene dentro 

de la actividad de producción y comercialización de jitom~te 

para exportación. Sin embargo, les datos 

idea ce la gran rentabilidad 

do a la exportación. 

_Los" datos _señalados corresponden· a Dirección Gene'ral .. de· Eco_'.:, .. 
nomia. Agricol a "Encuesta -Rel a:ti va ··a 1 os Produc_tos -Agrópedua
.riós <de Exportación" en Economía Agrícola, .S.A.R.H.Agosto_-
1981.; Volumen V.; número 8; pp 23. · · · 
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COSTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

DE TOMATE 

PARA EXPORTACION (1979-1980) 

Concepto 

PRODUCCION 

Renta de tierra 
Preparación de tierra 
Labores de siembra 
Labores de fertilización 
Control de plagas y 

enfermedades 
Labores de cultivo 
Materiales de cultivo 
Cuotas de impuestos 
Gastos. di versos. 
Labores de cosecha 

Total .parcial 

COSTO DE CO.MERCIAL I.ZACION 
EXPORTA.CION 

·Empaque 

Material~s de empa~ue 
Embarq·ue .· 

·F·letes comisiones e -
· impüestos 

Otrós. gastos 
.Tot.al parcial 

·COST.O TOTAL 

Costo 
pesos/ha 

5,000.-
4,050.-
6,264.20 

11,930;.,. 

12;328:0·1 
15,947.-

9,009.-
8,841.50 

4,876.50 
29 .• 783. 65 
3,062.70 

70,712.20 
16,470.20 

124,905.25 

240,945.15 

Porcerit.aje 
del total 

Fuente~ ~ua~ro elaborado con datos de ~nvestigación dir~~ta 
en el Municipio de Sinaloa.; temporada ·1:9.79-:-80.; 



LABORES 

PRODUCCIDN 
Siembra 

Cultivo 

,cosecha 

Tota.1 parci á1 

parcial 
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ACTIVIDADES 

riego de planteo 
planteo y replante-0 
acarreo de plantas 

riego de auxilio 
riegos durante el 

corte 
boleo 
limpia y traspanas 
des brotes 
pajareo 
instalación de estación 
instalación de vara 
instalaciónd e alambre 
ihstalación de hilo 
quitar estación vara y 

alambre 

Número de jornadas 
Parcial Total 

l 5. 3 

1 09. 5 

reparación de estacas 
movimiento de materiales 

Cosecha 

Empaque 
Embarque 

249.5 

37_. 6 
3 ~ l 

·40;7<·· .,_ 
'de jornadas 4i.s.o. -,,· 

···Fúente:;Cúaoro eiáborado con datos d.e inves'tigadción clii'.ect~,-
Temporada 1979:-80, Sinaloa, 

,'_,',~ ->;. 

',·~; (·~?; 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DEL TOTAL DE LA CAPTACION DE DIVISAS 
POR CONCEPTO DE EXPORTACION DE JITOMATE EN RELACION A LA PRINCIPAL ENTIDAD 

EXPORTADORA Y A LA DERRAMA DE SALARIOS QUE SE GENERA EN ESTA ENTIDAD (1975) 

AÑO 

1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 

1984 
1985 
Promedio 
Fuente; 

Total nacional 
de 

divisas captadas 

)00.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100.01 

1 • - Ibid cuadro 
nacional y a 

Porcentaje de participaciónl 
del Estado de Sinalo en el 
total nací onal de divisas -
captadas 

90.0 
93.7 
86.9 
85.6 
86.0 
89.5 

90.8 
92.4 
87.60 

89. 16 

Porcentaje de participa-2 
ción de los salarios ge
nerados en Sinaloa por -
jornadas en labores deri 
vadas del cultivo del jT 
tomate para exportación-

12. 81 
22.46 
1 7. 09 
8.83 

1 5. 29 
"Captación de 
ni ve 1 de 1 a 

Divisas 
principal 

por exportación de jitomate a nivel 
entidad exportadora (1970-82). 

2.- Calculado en base a Dirección General de Econom,a Agr,cola "Programa 
Siembra-Exportación de tomate" Temporada 1979-80 •.• 
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JORNADAS Y DERRAMA DE INGRESOS DEL CULTIVO DE '.lOMA.'IE 
DE EXPORTACION EN EL ESTru:ü DE SINl'ILO.l\. 

Ingresos en Sinaloa1 (miles de pesos) 
por la e><portación de ji toma te 

Jornadas generaaas2 

en lalx>res de pro
ducción y exporta
ci6n 

Salarios tota2 

les por labo~ 
res de produc. 
sele=ión y em 
paque -
(miles de pe-
sos). 

% 
participación, sala
rios, ingresos 

TEMIORADAS 

1978-79 

l979-80 

1980-81 

1981-82 

Pxorredio 

Fuente: 

4,055,877.9 5,903,633 519,921,476 l2.8l 

3,858,410.3 7,809,680 866,874.000 22.46 

5,949,336.5 6,730,796 l,017,190,818 17.09 

2l,475,90l.O 6,313,918 l,896,886.076 8.83 

15,29 

l. IDs ingresos para esta entidad se calcularon en base a la participación de la entidad en el 
total de las ~rtaciones (Ver Cuadro "captación de divisas por exportación de jitomate n:!:_ 
vel nacional y a nivel de la principal entidad exportadora") 

2. Dirección General de Eo:>nom.1'.a Agrí=la "Programa, Sienbra-exportación de tomate". Varias -
temporadas; S.A.R.H. l979-80 a l982-83. 
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PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA PRODUCCION Y 

EXPORTACION DEL JITOMATE 

Corno se ha venido señalando en los anteriores capitulas, 

la producción de jitornate es y ha sido de relevante importa~ 

cia, fundamentalmente por el monto de divisas que proporcio

na a nuestro pa,s por su comercialización en el exterior y 

por la generación de empleo que este cultivo proporciona. 

Es as, que el Estado mexicano ha ~enido especial interés 

en las actividades que a propósito de este cultivo se desarr~ 

ll•n; no olvidar que "la participación estatal en el desarr~ 

llo de la agricultura ha sido sistemática, cont,nua y adopta 

diferentes modalidades como son la inversión directa; fina~ 

ciamiento, regulación de precios, mercados, exenciones o sub 

sidios fiscales, investigación agricola, en el caso de la ~n 

versión, directa están los distritos de riego, particularrnen"-. 

d.el Noroeste a donde se 

la .inversión püblica en 

comercial 

( 24). 

t:o anteri o'r se manifiesta en forma.clara por 1 a'. i n·ver·-

obras de i rri gaci ón en zonas es' 

S.ilvia del Valle "Agricultura e Ji'literven,ción .Estatal." 
en problemas del Desarrollo. Instituto de lnvesti~acio~ 
nes Económicas. UNAM. No. 51-52 México .• 1983, pp .. J36-137,,:. 
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El apoyo que el estado ha dado principalmente a la zona 

Noroeste se muestra en el siguiente cuadro: 

Años 

lg40 

1 945 

1950 

1955 
ig60 

1 965 

1970 

1 975 

1980 

Participación de la Inversión Pública en el 

Sector Agropecuario en Irrigación y en los 

principales estados 

1nvers1on Publica 
total 

(Millories $) 

290 

848 

2,672 

4,408 

8,376 

1 3. 049 

10,250 

95,767 

.424,107 

Sector 
Agropecuario 

1 5. 5 

1 7. 2 

9.3 

1 3. 7 

8.0 

8.6 

13 .4 

18.1 

1 6. 6 

lrr1gac1on 
(a) 
(%) 

80.0 

95.8 

72.1 
9g_2 

85.5 

98.4 

92.5 

76.0 

59.2 

Part1c.1 pac1 on.· 
de 3 ·estados 
en el total 
de riego (b) 

n. d. 

n.d. 

36.2 

11. 8 

33.2 

62.9 

66.3 

77.1 

24.7 

Participación del total ejercido en el sector ·agropecüari.o·· 

.b. .. Su_ma . d·e los r ec urs os e apta dos par a riego en Sono.r a., _s;·ti,a,:... .. ::,:· 
1 oa y Tamaul i pas ·--.··-

·.·::.:-::·:. 
·Fuente: Barkin· David y .Suárez, Bl .. anca •. El fin de la Autosü'fi .-... 

·ciencia a.liinentaria, México, Cecodes.Nuevá Imag'en:,-:;·· 
1982: . ... ·· .. ·~· 

Tomado:' de Silvi·a del Valle. Ibid. pp. 135 . 

. ··:.:.·.:. 
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Lo anterior permite "seHalar la importancia que juega 

la inversión estatal en la agricultura como un instrumento 

vivo de política para orientar la estructura productiva ha

cia las actividades agrícolas que aseguran una mayor tasa de 

ganancias, seHalando la vinculación que existe entre estas 

ramas redituables de la agricultura con la penetración ex-

tranjera. (25) 

En relación con este aspecto debemos considerar que la -

existencia de una creciente internacionalización del capital 

y una profundización en la acumulación de-éste a escala in~ 

ternacional hacen d~fícil encontrar un solo renglón que no 

~e halle influido por la presencia y necesidades de li di

visión internacional del trabajo y de l~ acumul-ación de cap! 

tal, ante esto, el estado cuenta con ciertos mecanismos que. 

posibi 1 it.an _actuar como regulador en algunos aspectos-·de 

p~oducción y tomercialización agrícola; así encontramos 

que por requerimientos de la misma estructura se ha_n venido 

ciertos mecanismos específicos donde el 

mecanismos que buscan el logro de 

rii_zación en el campo de la producción y comercialización 

agrícol_as tal es el caso de los deno!Tl}nados 

siembra exportación" de las pri.ncipal•s 

de la exportación donde destaca el del jitomate. 

Silvia del Valle. !bid. pp. 107. 
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Sin embargo para tener un acercamiento al conocimiento 

de estos programas señalaré algunos antecedentes donde se 

mencionan aspectos del porqué de su existencia además de lo 

ya señalado en cuanto a que son un instrumento de "planific~ 

ci6n" que permite la optimizaci6n de recursos. 

"Hace 22 años los productores de hortalizas del país, de 

cidieron integrar la Uni6n Nacional*, fué porque existía la 

necesidad de constituir un organismo que a nivel nacional re 

presentara los intereses de los productores y los defendiera; 

los auxiliara en la programaci6n de siembras y ayudara.a co~ 

trolar la oferta exportable, organizara a pro~uctores y pro

curara el mejoramiento y el desarrollo de la horticultura en 

general". (26) 

Es así que en México a fines de los años sesenta se tra-

ta de aplicar la programaci6n en algunos renglones product! 

vos de 1 a agri .. cul tura, correspondiendo a 1-a década efe los·· 

tent~ el us6 de la Programaci6n, existiendo ~nstituciones -

que operativizan tal recurso, como lo fue la Comisi6n ~Nac{o.:

nal ._de. la Fr.esa, CONAFRE que después se. converti_rí.a _en CONAFRUT; 

Comisi6n Nacional de Fruticultura, organismo encargad6 d~~a -

~ijaci6n de cuotas de siembra de fresa tendientes a la ~~po~. 

taci6n. Durante los años setenta también se ~ncueritra que --

1.os productores de hortalizas. en.especial de jitomate, .. d-erria~ 

* 5¿ refieren a la Uni6n Nacional de Productores de Hoftaliias. 
(Z61 Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas; U.N.P.H~ 

"XIII Convenci6n Anual y XXIX Asamblea. General Ordina-~ 
ria"; Uruapan, Michoacln, México; diciembre 1983•pp; 17. 
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dan la atención de su producción y comercialización lo que -

conduce a que "Las exportaciones de hortalizas en la tempo

rada que encontramos 1972-73, se desenvolvieron en forma nor 

mal; es decir no se tuvo problemas de restricciones por par

te de los gobiernos de los países a los cuales exportamos, 

principalmente los Estados de Norteamérica. No obstante esto, 

los resultados económicos reportados pueden considerarse ... poc6 

favorables al productor debido a los bajos precios comparat~ 

vos prevalecientes en la época en que nuestras principales· 

zonai productoras estin en el auge en su producción, lo an

terior confirma, hasta cierto punto, la convicción que se -

tiene respecto a las caracter,sticas de la agricultura en 

neral y, en el caso que nos ocupa, en la actividad hort,c~l~ 

en particular. Di~icilmente se pueden obtener resultados po

sitivos en una actividad económica que esti sujeta a 

ric~ón de fenómenos de. tipo cli~atológico en la zbria 

cual competimos en el mercado; en s,ntesis, 

guir arriésgando cuantiosas inversiones, eón la e~per~nza 

que se presente una helada en la principal zona 

de Eitados Unidos, para así poder nosotrós concurrir sin' 

~lemas a nuestro ~ayor y mejor mercado, hasta.~hora. 

Ya son dos tempor~djs con~ecutivas ~ue se ~resentan probl~mas 

~é bajos precios para nuestra producción como consecuen¿ia -

~el desa~rollo normal de esta actfvidad en el. ve~ino pa,s, 

lo que qüiere decir que la actividad hortícola en M~xi~o d~be_ 

c~mb1ar las reglas del juego y. adoptar medi~as tendientes~ 
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obtener resultados económicos más positivos, lo que única-

mente puede lograrse mediante una debida programación y~

glamentación de la superficie a sembrarse particularmente -

de tomate, que es el producto que mayores problemas ha teni 

do, la no programación y reglamentación de áreas, o en otros 

t!rminos, el dejar que esta a~tividad se desarrolle en forma 

anárquica como hasta ahora lo ha sido, seguirá trayendo se-

rios problemas a las personas que se dedican a esta activi-

dad y consecuentemente al país, por el monto de divisas que 

~ejará de percibir por este concepto. (27). 

Es así que los mismos productores son los que han soli~ 

citado el uso de la programación en la siembra del jitomate 

y por tanto en su exportación por lo que "No obstan~e que l~ 

partic'ipación directa del estado en el sector. agrícola es -

·atacada desde·mültiples trincheras ( (pe.queños propieta.:.ios.'>f.,· 

indüstriales, com~rciantes, etc!tera-, en los hechos se ha -

venido imponiendo como una necesidad y una. exigencia .• a medi .-:·::-: 

da que se va volviendó más compleja la misma producción agr;:c:~ 

vez más complejos ~o,.;la.s .. 

esf~ras industrial, comercial y de servicios. Por las~arac~ 

terística~ que asume en la realidad la agri~ultura, 

tenido que ir·. reconociendo la verdad incontrovertib.Te dé' que 

ella requiere de una participación mis intensa y determinan~ 

Unión Nacional· de Productor.es de .Ho,-tal.izas, u·.N.P.H. 
"ITI Co.nvención .Anual y XIV Asamblea Gen.eral Ordinaria .... _, 
M~zatlán, Sinaloa, enero 1974 pp. 13-14 · · 

Lós subrayados son de la autora de este trabajo. 
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te del estado, debido precisamente a que los capitalistas 

agrícolas exhiben, año con año, mayor incapacidad para ade-

cuar debidamente sus perspectivas en el proceso de acumula

ción en su conjunto. (28). 

Es así que la participación del Estado a través de la 

programación en donde se establecen el nDmero de hectáreas 

por entidades a sembrar y por tanto la cuota que a cada en

tidad le corresponde exportar, es considerada como algo be-

néfico para los productores debido a que esto contribuye a 

orden en la producción, llegando a ciertas consideraciones 

como es la de "por los bajos volDmenes exportados no se pr~ 

sentaron problemas de bajos precios como en las dos tempor~ 

das anteriores, todo ello efecto del uso cada vez más atina 

de la programación y reglamentación de la superficie~ 

l~ que se ha logrado reducir los volDmenes en los period~s 

críticos~ Es de-cir a pesar de la desventaja con qu·e se op_eró 

en ·.el volumen exportado ( .•. ) que comparadas i::o·n 1 as dos ---· 

temporadas anteriores, éste de~reció en tin 19.1~3 y en un 

respecto ~ la t~mporada 1972~73 y 1973-74 ~éspecti~~~ 

ei valor obtenido sólo fue me~or eri un 5.233 qtié en : 

tem~orada 1973-74 debido a los aumentos significaiivos en 

valor que se presentaron en los productos _hortíco~as como 

Her.nández Gutiérf'.eZ "El Estado, El· Capital Monopólista 
y 1a Agrii::ultur~ Mexicana.- Esbozo de un marco teórico 
par a su a n á 1 i si .s " - Pro b l e mas de Des ar ro 1 1 o No~ 3·3 I ns ti 
tuto de Investigaciones Económicas, U.N.A.M, 1978 p~.-
1 l 9. 
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ajo, cebolla, col pepino, sandía, berenjena, tomates y es-

párragos. ( 29). 

Es así que el uso de la programación se ha venido rea

lizando en la producción y exportación de jitomate a través 

de los llamados "Programas de Siembra-Exportación de Jitoma 

te" programas que dentro de los objetivos que se proponen -

se ~estacan como principales, los siguientes: 

Durante la temporada 1981-82 "las metas que se persiguen 

a través de la Alianza para la Producción y en concordanci~ 

con los objetivos del Sistema Alimentario Mexicano y de la -

Ley de Fomento Agropecuario, la S.A.R.H. en apoyo a estos -

instrumentos, ha establecido sistemáticamente y en forma:--

conjunta con los productores del país, Programas de Siembra

Exportación de diversos cultivos agrícolas, con el objeto -

de apoyar la capacidad competitiva de los mismos, de ~orifo~ 

midad con l.a oferta y demanda del mercado internacidnal, 

coadyuvando a su vez a l~ protección de los intereses de lo~ 

prdductores de las .fluctuaciones negativas de 

j garantizando la afluencia de divisas que se 

las exportaciones*. 

As1 también se encuentra en el programa de tem~6~ada 

1982-83 como objetivo el que "en concordancia con el 

(29) Unión Nacional de Productores de Hortaliz~s "V Conven
ción Anual y XVI Asambl~a General Ordinaria~; Pu~rto 
Vallarta, Jalisco, México, enero 1976 pp. 16. 

* Dirección General de Economía Agrícola "Programa S~em
bra:-Exportación de tomate, temporada lg8l-'82;··p·.· 5; 

•,,':•'"< 
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interés nacional de obtener divisas ha desarrollado los pro-

gramas de Siembra-Exportación. Bajo esta línea la Dirección 

General de Economía Agrícola, ha definido en forma conjunta 

con los productores del país, programas de Siembra-Exporta-

ción de diversos cultivos agrícolas, con el objeto de orien 

tar, facilitar, apoyar y proteger los intereses de los pro~ 

ductores ante fluctuaciones del mercado ... *. 

Como se ve la elaboración de los programas de Siembra-Ex 

portación responde según lo descrito al interés de los prop;os 

productores, los que en coordinación con el estado, estable-

cen las cantidades que se requerirán por los paises comprad~ 

res, con el objetivo de no saturar el mercado de jitomate y 

evitar el desplome de los precios; lo que contribuirá al lo

gro de importantes cantidades de divisas. 

La operati vi zaci ón de los programas de Si embra-Export-a-..;. -

ción se inicia con la emisión de una convocatoria, la que e·s

~ubltccida en los principales diarios de la República (~er 

an~xo •tonvocatoria urgente a todos los Horticultores_ de~ 

La participación que tiene la Unión Nacional 

d~ Hortalizas U.N.P.H. en relacifin cdn sus soc~os ~~de 

fun.damental importancia como se.:nuestra en el siguiente enu_n_

ciado, d6nde ~e observari los principal~s pasos a seguir para 

el establecimiento de las cuotas de siembra~Exportación. 

* Dir~¿eión G~neral de Economía Agrícola; s:A.R.H. "Progrim~' 
.Siembra-Exportación dec tomate; Temporada 1982-8_3.;' p •. 5. 
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"Para la temporada 1978-79 la Unión Nacional de Producto 

res de Hortalizas promovió entre sus asociados la planea--

ción y regulación de siembras de los cultivos reglamentados 

para lo cual solicitamos el auxilio de la Secretaría de A·gr.:!_ 

cultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de la Re-

forma Agraria, para que la convocatoria fuera firmada por -

ambas Secretarias para darle mayor obligatoriedad. Por. pri

mera vez en la historia del organismo, se logró que las so

licitudes de siembra f~eran presentadas por los diferentes 

tipos de agrupación ejidal; que por considerarse mis ~ll~g~ 

dos a la Reforma Agraria que a la Secretaría de A~ricultura, 

evitaban esta obligación. Así con la coordinación de las dos 

Secretarías y en atención a 1 o dispuesto por 1 a Ley orglni.

ca de la Administración Püblica Federal, en lo referente a 

la planificación de la agricultura, se logró que conju~ta

mente las dos Secretarías, convocaran a lbs productores 

pa,ís para que por conducto de U.N.P .• H. se hici.era. :1a 

tac~ón de las solicitudes •.. 

·Pos.teri ormente. al procesamiento de 1 as sol i ci.tudes 

de los estudios respectivos, convocamos a 

especializadas en tomate, pepino, chile ~ell 

re~jenas.~.; donde se aprobó uan superficie gl~bal de. si•m-

b.ra· con fines de exportación de 23 mi 1 hectlreas de tomate 

de. vara, 3 mi.l de chile bell y mil de berenjena. 

Estas superficiaes responden a un programa de exporta-~ 

cfón ajustado a las necesidades del m~rcado de Estados Unf-
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precios •. Todas las intenciones de siembra fueron oportun~ 

mente sometidas a la consideración de la Secretaría de Agr! 

cultura y Recursos Hidráulicos, la que después de un análi

sis de la información disponible y de las exigencias inter

nacionales en materia de política comercial, tomó la deter-

minación de reducir en algunos casos lor programas aproba-

dos por nuestras asambleas, en interés de eliminar las pre~ 

siones políticas y evitar futuros conflictos con los produ~ 

tores o con las autoridades de los Estados Unidos, como los 

surgidos durante todo el año de 1978, que se manifestaron a 

.través de bloqueos al paso de nuestros productos y petición 

de restricciones arancelarias a nuestras exportaciones. (30) 

Considerando la existencia de P~ograma en la productión 

~ comercialización de tomate y las ci.fras de producción del 

f~ltivo de jit9raate en l~s principales entidades, ~a c~t~~as 

en ~apítulos anterior~s es interesante apuntar como se evi~ 

denc.i a un. comportamiento casi constante de ciertas en ti da-

.d~s qu~ se caracterizan por tener las mayores supe~fities ~ 

-autorizadas para el cultivo de jitomate y por ~nde par~ s~ 

ex·portación es así que el describir la exportación y' comer.-: 

cializa·ción de tomate es también obse.r.var la producción y 

mercializ~ción de la principal entidad productora de este~. 

que es el estado de Sinaloa, estado que ha sosten! 

do una pa~ticipación superior al 85.0% en realización a·1a· 

naci6nal destinada al cultivo de jitomate para e~ 

Unión Nacional de Producto~es de Hortal~zas; U.N.P .• H .. 
'"Boletín bimes.trál" .noviembre, diciembre 1978" p·p,.1339-
l341 . 
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portación; así también una autorización superior al 80% para 

exportar el producto. 

Por lo anterior se podría apuntar que existe una gran -

concentración de la producción y comercialización de jitorn~ 

te en el estado de Sinaloa; es así que en esta entidad co-

rresponde la mayor captación de divisas por concepto dé la 

venta de productos hortfcolas, destacando el jitornate corno 

principal hortaliza. (Ver cuadro captación de divisas por ex 

porta~ión de tomate a nivel nacional y por entidades). 

En términos generales, por lo que se ha señalado parece 

ser que el uso de la programación en la agricultura, o la -

intervención del estado en algunos de los principales rengl~ 

n•s d~ la producción y comercialización agrícola, no siempre 

.o más bien no para todos los que part.i:.

esta produce los mejores resultados; ya que tal 

sigriificaría que el problema de agro en .n~éstro p 

superado por el uso de la denominada pr~gr~mai;fóii.. 
ficación de. la pr6ducción agrícola sobre todo en ui -

.como el nuestro.don.de prevalece la ·econornía··:de,·.~ercado, . 
. ~ . ,··.· 

decir .• si bien no. se puedé negar que el uso. de l.~ 'pr~::}:;. 

la producción de algunas hortalizas cde expor:t:a.:. 

al logro de i.mportant·es divisas para los· -

en dicha producción, pero ta~poco ~e puede 

que el uso de éste mecanismo ha conducido a la cibien 

mejores condiciclf1es o ·mayores ganancias para .todos--: 
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ñal ar que en el uso que se hace de 1 a programación. en este 

caso de la programación de la siembra tendiente a la expor

tación se ven reflejados los intereses de los individuos que 

tienen mayor peso dentro de este renglón productivo, tal es 

el caso de los principales productores de Sinaloa quienes -

controlan más del 80% de las cuotas para exportación de to

mate; asi también los que par~icipan con estas cuotas tienen 

estrechas relaciones tanto con la Banca de la entidad como -

con las empresas distribuidoras de nuestro vecino del Norte; 

por lo que s~ podria apuntar que los beneficios de la progr~ 

mación están acordes con los intereses de los principales 

productores vinculados con sus socios norteamericanos. 

Es asi que se tiene que la "Planificación de la produc~ 

,:. c.ión y del procesamiento de fresa en Mlxico •. es un ejemplo 

de ~a forma en que los capitalistas y distribuidores co~er~ 

ciales de Estados Unidos dirigen al personal y a .los organi~ . 

. mes· me~icanos haci·a su propia pro'tecci ón. y en favor· de s.us 

.-.1ntereses mon .. etariósº .. 

Después del severo colapso del precio ~n 1970-71 

a· la.excesiva producci·ón y exportación, los inversionistas:e .. · 

i)i;i:,er:mediarios de E.U. presionaron al gobierno.mexicano. para 

.r~ducir el nDmero de hectáreas bajo cultivo mediante ~a asi2 

d~ cuotas para la producción y para el procesami~nto 

.fábricas, la Comisión Nacional de la Fresa (CONAFRE) 

~-~ablecida bajo la autoridad de .la Secretaria de 
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cu1tura (S.A.G.) para llevar a cabo los =nt=les de las cuotas. (31) 

(Tarril:>ién existen programas de sierrbra-e>q:ortaci6n para la fresa, ela

bOrados por la S.A.R.H.) 

En el ejemplo señalado para la fresa, hortaliza de rrenor irn¡:or-. 

tancia que el jitom3te (ver balanza agr:L=la) se puede generalizar -

tanto para éste == para la rrayor:La de las hortalizas de exporta:i6n 

toda vez que la produ=i6n; pero sobre todo la =m=rcializaci6n guar

da estrecha re1aci6n =n los brokers o cadenas distribuidoras de los 

Estaaos Unidos y por tanto =n los intereses de los inversionistas -

nortearrericanos. 

Parece por tanto que si bien e1 uso de la progranuci6n produce 

ciertos beneficios éstos no necesariamente son para todos los invol~ 

craaos. en la produ=i6n, rrás bien se p::xlr:La decir que la interven- -

-ci6n :aei estaao favurece por lo general una determinada . forma dé ex~ 

tracci6n de valor de· nuestJ:o pa:Ls hacia el e><terior, .volviénd6se· ca:-. 
• da. vez nás estereotipada la participaci6n en la produ=i6n tendiente 

. ér:.1.a exportac.i6n, (el estado no necesariam=nte es =nsciente de tal.:· 

Es decir, ex:tste. cierta re1aci6n en cuanto a la obtenci6n dé 

de sierrbra-exportaci6n de hortalizas y el flujo de valor 

exterior. Es tarrbién el recurso del crédito aunado a la oe_ 

permisos de siérribra-exportaci6n una forrra para e1 afian

=ncentraci6n de poder en este rengl6n de la proaUcé:i6n·· 

];'eder "El Imperialisno Fresa" Thid. PP: 81 
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h:>rtí=1a "Se debe tener presente que la distriLüci6n de permisos de 

p:r.oducci6n está .íntimamente ligada a la distribuci6n del =~di:to. 

Es decir, existe cierta relaci6n en cuanto a la obtenci6n de 

permisos de sierrbra-exportaci6n de hortalizas y el flujo de valor 

hacia el exterior. Es tarrbi~ el re=so del crédito aunado a la ob 

tenci6n de permisos de sierrbra-exportaci6n una forne para el afian

zamiento o =ncentraci6n de poder en este reng16n de la produ=i<5n 

h:>rt:ícola "Se debe tener presente que la distribuci6n de permisos -

de producción está .íntimamente ligada a la distribución del crfüi:to. 

En algurios casos se aan los permisos, pero no el crédito. Esto 

obliga al que ha obtenido el permiso a vend!h-selo a otros, en cuyo 

caso sirve de simple "presta:norrbre". Las fábricas fomentan• mucho ª!!. 

.ta.í:iá.Tii.Obra, permitiencb as:í a sus abastecedores -productores favor!_. 

anpl.iar sus áreas de cultivo, nungue tambi€n utilizan rrétOOos -

di.l:-ectos (sienpre mediante el uso de "prestanombres"), 

suoárea·de ábastecimiento, incluyendo campos que ellos cultivan 

(32). 

. ' 

Con la planificación; es decir =n el uso de los programas Cle 

s:l.embra-exportaci6n parece ser que se obtiene un traslado de Valor 

'so'.sterrático ·y progresi.vo de las ganancias que. se originan en la" pro

du;c:Íó~ de las·hortalizas en especial según este trabajo eri la.pro'-

ducci6ri de jitomáte, el uso de la programaci6n en la agricultura se 

p::>dr:ía apuntar que.es una fo:rma velada mediante la cual los princi-

·. pales productores y sus soc:l.os norteamericanos aseguran el flujo de . 

. vaio.r' 9J:.iginado en' nuestro pa:ís. 
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CONCLUSIONES 

Una de las principales conclusiones que se apuntan en esta P3X"1:e -
del trabajo denominada Antecedentes es e1 señalar que la situaci6n que 

guarda la econonúa de nuestro paj'.s, considerada corro econonúa dependi"!!_ 

te propia de p"'líses denominados subdcsarro11aébs 6 en vías de desa:rro--

11o ha sido y es p=ducto de condiciones histórico sociales específicas 

en las cuales se ha desarrollado, manifestándose en varios aspectos,· -

siendo uno de ellos la desequilibrada participaci6n de cada uno de los 

sectores que contribuyen al Producto Interno Bruto, en ese orden de 

ideas, se señala que este desequilibrio sectorial y de absorci6n de em

pleo ¡=r sectores muestran un:> de los aspectos rrés defornant:es en cuan

to al p=ceso de "desarmllo de nuestro país". 

Se trata de puntualizar a piup5sito de tal desequililirio, que las 

deformaciones que se obsP-rvan en la e=norrúa son pl:Oducto de condicio~

nes histórico sociales específicas; ya que en e1 lag= del desa=ll.o .,; 

del capitalisrro industrial., se cont6 =n varios factores, siendo-uno de 

ellos_ la ampliaci6n del mercado intern::>, sin embargo en Mfudco, "La_ affi-'. 
pliaci6n" _del :mercado interno (por lo que se refiere a la demanda de· -

bienes) se dÓ.Sarr0ll6 a un rit:nn por encima de las necesidades de Una -
i.n¿justria cuya capacidad foo solo parcialmente utilizada, debido .a las. 

-trabas que le han sido impuestas por la dependencia y el subdesari:c>llo,, 

· Se_ señala que el ritno de disoluci6n de las relaciones de producé::i6n -

~dici6nales en el Agro, que p:i:oletarizan al c~-.esir>aéb y enriquecen: 

a :la burguesía :rtn:al, fui:> más r~pido que el rit:nn de .industriali.zaci6n; 

lo. que ~tio que el proceso de acumulación originaria, generáébr de' 

llenó d.;, obra "libre" :Unpulsor de la =ncentración.de tierras, ausp:t,cia

dor de .la acúmulaéi6n de ganancia comercial y usuraria, creara Un rrierc:e_ 

oo:intru;,ior =al excesivamente grande para una d~il industria, lo que 

permi.ti.6 lanzar al irerc_ado de trabajo a miles de personas que rio pudie

-l:on ser abs~rbidas por la e=nomía. 

Así tambi<§n este mereado interior, presentó característica.5 de. pa!:!: .-
lo gue_oi:>n dificultadeS se pudo '."°nsti_;._ 
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tuir en un apoyo al desarrollo industrial. 

ID anterior se señala =no uno de los principales aspectos del CD.!!_ 

texto en el cual nuestro país ha tratado de buscar alternativas para el 

logro de su desarrollo; sin embargo, la bt:isqueda de alternativas y la -

operativización de algunas de ellas, siGnpre han estado matizadas, en -

neyor o menor medida por los requerimientos tanto políticos cono econó

micos de una de las nás grandes potencias a nivel mundial que es los Es 

tados Unidos de América. 

Se trata de tomar ciertas referencias históricas a .fin de compren

der la situaci6n en el Agxo de nuestro país. 

Se parte de el señalamiento de aspectos que·prevalecieron durante 

la etapa porfirista sobre todo en relaci6n a su burguesía y su incapac.f_ 

dad ¡:::or optar por una relación diferente a la que se presentaba y el -

gran vigor de la economía norteamericana, lo que condujo a que la in

fluencia de esta nación se convirtiera en una aplastante presencia en 

el desarrollo de la vida econ6mico-social de nuestl.u país. 

Es a5í cono se ffi3.rCa que las relaciones e=romicas de Yéx.ico con -:-: 

Esi:ados Unidos se caracterizaron :¡:or un constante ir1cre!T\P__nto, lo que se·· 

refleja sobre tado. en el. intercambio cornerc:iá.l; tenienaO que en lBBB-:-:89. 

>ci 68.% del Valor ·de las exportaciones se vendía a Estados. Unidos; dur~· 

té.1910-lleste valor lleg6 a ser del 77%. 

' ,. ' 
Se. señala ·que las relaciones econ6micas dtrrante la etapa .del porf~ 

se circuiiscriben al rrodelo denominado "dé economía de enclave· o 

exportador"; ==espondiendo a.esta etapa su náxino desarrollo,

.<~í 0011'1? · leí mayor intromisión del capi talisno y· su estableicimienta cám:) 

forma dominanu; hasta nue,;tros días. 

El.nodelo.señalado con raíces.coloniales y noo-coloniales,.logra -

su plena expresión en ei· período porfirista; donde la organización del 

s:Í.sfura econ6miro s~ caracteri:d5 por un M:x:lelo .de Crecimiento h3.cia .:. -
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Afuera, en que el. Estad:> = agente eo:m5mico, desempeña un papel rel~ 

tivamente pasivo y la economía se desenvuel.ve bajo el 1.ibre juego de -

fuerzas del rrercado, las cuales están vinculadas total y directanente -

al rrercado nacional. 

Así tambiiful el nodo de operaci6n de 1.a economía ·se caracteriza por 

la existencia de un sector lider, el. primario exportad:>r, bajo el =n-

oul. de grupos extranjeros. La industria1.izaci6n se inicia bajo el rrod~ 

lo, de enclave, exportador en el. que la industria de las :manufacturas,

se orienta hacia el rrercado nacional pero la p:r:odu=i6n consiste en b~ 

nes e insunos de tipo tradicional para estilUular 1.a expansi6n del sec

tor primario exportador. 

Es imp::ntante señal.ar que la econonúa de enclave no se presentó ~ 

no una soluci6n viabl.e de crecimiento sosteniéb, ya que el estancamien

to ecoromico era y sigue siendo parte inherente en dicho rrodel.o, desde 

e1 norrento en que e;i. sector industrial., que te6rica e hist6ricanente, -

. debería desar=l.l.arse; no tiene posibilidades de hacerl.o. Se aI>?tan en 

este capítulo varias razones 

a) La orientaci6n de 1.a ecnnomía hacia el mercado exterior, :i.npl.i

ca que·e:J.. sector industrial tiene que enfrentarse continilimente. 

a la competencia externa; por 1.o que la industria naciente no -

puede surgir. 

·' b) El. ahorxo y la acumul.aci6n del. capital p=vien= básicarrente. de. · 

r:entas, interesas y beneficios; 1os cuales aunque originaClos -i!!.. --·
ternarrente estan en manos extranjeras y en muy corto plazo . son 

.repatriados ai· exterior. 

c) Ios ténninos de intercanbio de los p=ductos primarios no s61.o 

son inestabl.es sino que adenás, se deterioran en el. largo plaro. 

De ahí que el. rompimiento con el. rrodel.o de economía de enclave :Eue

.ra una .condici6n.necesaria para impulsar un proceso de industrializa- -

ci6n. y crecimiento. 



322 

En este capítulo se hace referencia a la situaci6n que prevalecía 

en e1 campo. La agricultura de fines de siglo XIX se puede afirmar que 

se desarroiiaba por le.; que se puede identificar corre ia vía. "JUnker" en 

su versi6n porfiriana¡ sin errbargo e1 empuje deJ. capitaiisrro durante e~ 

ta época se rrani.fiesta en·ei despojo de comunidades indígenas, la des-

camposici6n de]_ artesanado, en e]_ desarrollo de la agricuitura correr- -

ciai y en la creciente importancia del trabajo asaiariaclo. Existien'.lo 

también los rrecan.isrros afines para el logro de lo seña1.ado, corro io fu~ 

ron las Leyes de Reforma: los intereses de la burguesfa agraria e indu:!_ 

tria.l fueron =í.staJ.izadas en e1 conjunto de ieyes de desarrort.izaci6n -

que cul.minaron con la D::!y Lerdo de ]_856 y la constituci6n de iss7. El. 

régimen de Diaz apiiro con todo rigor tales leyes =ntra ias comunida

des, pe= tanbién intensific6 la concentraci6n de la tierra con ia Ley 

de l894 relativa a la ocupaci6n y enajenaci6n de te=erx:>s baid.íos; esta 

1ey fue la base para actividades especulativas de las compañl'.as des]_in

dadoras. En este proceso de acumttlaci6n se nan.ifesto la vioiencia que 

físicamente aniquilo un importante nGmero de indígenas. 

Sin enba.rgo e1 Proceso de a=nulaci6n capitaiista estaba frenado -

·por circunstancias dete:rminantes: e1 predominio del capita1 extranjex:o 

y 1a debilidad en la concentraci6n de capital rronetario nacional. 

Es así que de las dos facetas de]_ proceso de acunniLaci6n pr:Í.mi:Í::iva: :· 

(sepal:-aci6n de1 trabajador de ios medios de producci6n, y acumulaci6n -

de Capital para ia inversi6n p=ductiva), s6lo se.llevaba a cabo o::m ~

·na.mi..sm:> ia pri.me.ra, de tai í-o:i:ma. que el. pr=eso quedal::e =artado. 

En efecto se da un acelerado proceso de concent::i:-aci6n de ia 8.e=a 

y despojo de los cam¡:><?..sinos dilrante los filtirros años del sig'io XIX y,eJ.. 

··prmer decenio del siglo XX; sin embargo este·proceso no encontr6 ·co- -

rrespohdencia en el desarro11o del capital agrícola; se crearon.ínrnen'-

sos 1atifundios con·bajísirras .inversiones de capi.tal. La =npÜsici6n ºE. 
gánica del capital agrfcola permaned'.a muy baja; los hacendados· prefi-

rieron .sobre-explotar la mano de obra; usando :i.nc1uso sistemas feudales, 

que realizar inversiones productivas con las ganancias. 
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°" aquí la parac'loja: los dolores de la acumulaci6n primitiva capi

talista generaron una revoluci6n burguesa =ntra la misma burguesía; en 

la cual la masa canpesina despojada, jug6 el papel de actor principal -

(no dirigente) • 

La especificidad =n que se llev6 adelante la acumulaci6n origina

ria en nuestro país ha =nducido a varias interpretaciones, destacándo

se que en el caso de ~= = en el caso de otros países dependien-

tes del irnperialiSITD.- la práctica de una acumulaci6n primitiva no ha -

o:mducido ni conducirá a una siguiente etapa denominada capitalisrro - -

avanzado; su rélaci6n con países industriales, los obliga a mantenerse 

en una situaci6n que r=dría ser calificada =no acumulaci6n primitiva --: 

permanente. 

Es así que en nuestro país el proceso de desintegrac.i6n de las co

munidades y su co=espondiente mecanisno de acumulaci6n, también pres~· 

ta cierta ==esp:mdencia en cuanto a que es precisamente durante el O!. 
tino ci:arto del siglo XIX cuando el "capitalisno" a nivel mundial pas6, 

de la fase de la libre corrpet.encia a la de nornpolio.- la forrnaci6n de 

grandes ·enpresas que pronto desbordaron las fronteras nacionales y aca-, 

ba=n por =nvertirse en gigante.s=s consorcios internacionales, •.•••••. 

Estos fen6rrenos s<:!ñalaron la iniciaci6n de = nueva fase.- la del ~· 

rialismo, y ésta fue precisamente, la que se inici6 en los años en que . 

·ei cápitalisrro se volvía en México el sistema social dominante; en 81. -
nomento. ·en que nuestro país estaba en condiciones de incursionar ún. de'... 

. · sarrollo industrial mayor que el logrado hasta entonces; el nacilnient:O. 

···dei irnpel:iali~<O frustro esa posibilidad y .o:mvirti6 a las naciones ~ 
rif&icas .del sistema en productores prirrarios y en m=rcados y =nas ·dé. 

influencia de las grandes potencias. 

Corresponde también a este períoc'lo el "que las fronteras del co~ 

cio •••. a lo largo de la frontera, fueran el resultado de una política 

consciente de desar:r:ollo - no im¡_:orta cuan limitado e incorrpleto del. ~ 

gimen porfiriano.- se recibi6 con agrado concesiones .. de ferrocarril.,. te_ 
pogra.fía y tierras de Estados Unidos. Los vínculos del fe=carril. es~ 
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mulaClos por la I.egislaci6n de 1880 en l.ifudco, conectaron el norte de ~ 

xicx:> =n el SUl:Oeste de Estados Unidos y su potencial comercial en ex
pansi6n, dejariao abaru3onados los anteriores fragiles vincules rrercanti

les con las regiones del centro y del sur de JYléxico. 

I.a colonizaci6n la nodernizaci6n de ==cio norte-sur, entre el. -

oeste de Estaros Unidos y el. norte de Vhico. A través de la ·internacie_ 

nal.izaci6n del. capital m:metario y de mercancías d'sto es a través del -

=mercio anpli<:'do y la intervenci6n del. capital financiero en l.os peri!:!. 

dos de auge de l.a minería y la agricul. tura de e><partaci6n, el. grupo de 

l.os estac'los del. n:>rte se separ6 de M'§xico y se v:i.ncul6 al. comercio y -

tráfico diario con Estados Unidos. La =lonizaci6n inició una. e=notnra 

fl:onteriza de ganadería gue presagió el. rieg::> por rrol.:i.no de viento, 1.a 

al.anbrada de púas, el majoramiento gen&ti=, ganado y el. cul.tivo ·de fo-· 

r.¡:ajes en anbos lados del. Río Bravo. 

En l.a agricul.tura, l.a =lonización Ebrfiriana junto con el empuje 

de Estados UniClos hacia 1a costa del Pacífico hicieron de los val.les de 

l.os .. ríos en Sonora y Si.nalca, Jardines pr6:ligos para la d~da. de l.890 

.. ·~ _siendo :impedido su crecimiento =m=cial por las re¡;ietidas guerra.s de ·:'" 

l.Ós ··indios y la rnilitarizaci6n del centiu agrí=la de Sonora, =rresP::>~ 

diendo a. l.a agricultura de e:xportac:i6n en el norte su mayor ~:ión 
.despu~ de la Segunda Guerra Mundial.. 

ES· así que al. tr:iunfo a"e la Revol.uc:ión se canalizan ias·p:r:incipa.,-_ ... 

les demandas gen:=rales durante el nov:imiento rev0lucionario, quedando·-:.

.·:integradas en lo gue conocenos c:órro con5tituci6n de l.917 •. - donde se de~

taca eL artículo 27 constitucional que señala las . bases fundamantal.es · -

para la inoo:i:poración de los prineipales objetivos dei nov:inÍiento ~ 
siro, - se pretendía lograr el reparto de tierra.S,.el respetó al.a.pro

.p:iedad comunal, l.a el:iminación del latifundio, estos cbjetivos se. tra-.. 
duje:i:on a nivel. constitucional en 3 categorías de tenencia de la tierra 
en .el. cámpo_: la ejidal, la priv<lda y la comunal • 

. Es así que el programa agrario, jurídicail'ente institucionalizado,-
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alcanza su fase práctica y programática nés inportante, el reparto mas~ 

vo de tierras que tiene lugar durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 

El cardenisrro es la fase en que el proceso agrario se o:Jnsolida -

programáticarrente, sus logros, acom¡_::eñados por una sólida ¡:oll'.tica de ..:. 

apoyo, posibilitan 25 años (1940-65) de espectacular =ecimiento de la 

producci6n sectorial. 

E1 prograrra de gobierno de Lázaro Cárd=ias dará las p"utas funda-

mentales para l.a adopci6n de los posteriores gobierrns del trodelo de ,.....,. 

sustituci6n de inl=rtaciones, - ~a lo cual. se requirio fini~tar el -

M:xlelo de e=nomía de enclave o agroexportador, correspond:iendo el. que

brantamiento mayor al periodo de gobie:rno de airdenas, contribuyendo a 

su logro el proyecto naciorElísta que se desarroll6 de 1936-40.- es m
teresante señalar que nuestro país a di.fe.rencia de Argentina y Brasil_ - -

ro realiza e-1 procO?so de ruptura del rrodelo de economía de enclave du-

rante la Gran Depresi6n.- debido principalrrPJlte a dos factores, uro p:>

lítico de origen :interno (creaci6n del P.N.R. en 1929) y otro externo -

e=n6mi=, La Gran DO?presi6n que reduce el comercio exterior del País. 

Las reforrras estructurales cardenistas tenían =iro objeti'vo irnpul

sar en - fOi.-ma decidida el desarrollo e=n5mi= (no s6lo el =ecimiento) y 

p0líti= de-'~= con autonoml'.a del eXterior.- En el área e=n6miea_se-: 

la nacionalízaci6n de: la industria petrolera,de_ 

los f~iles, se =ea el Banco de desar=llo (NAFINSA) ·y los' ban-'- -

-ces de Crédito Agrícola gue vienen a -o:Jnfigurar con el -J3cinco central Un -

E$_así quO? la refonna agraria 

hacia el_ sector agrí=la permitieron a este sector cunplii- su~ 

en- el proceso de crecimiento, esto .es proporcionar 'nano _de 

urbana así =ro divisas a fin de financiar parte de- la -inr -

---- portac:íón _de bienes interrr>9dios y de capital para la industria.- Por lo -

:qoo se puede afirniar que los log=s de la fblítica del. periodo caraehí~
ta sirv:i~n como base -para impulsar en los años posteríores el nodelo 
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de industria1izaci6n vfa sustituci6n de irnp::>rtaciones. 

Es asi'. que en e1 decenio de los =renta se inicia para nuestro -

pai'.s el proceso de industriaJ.izaci6n, la Segurrla Guerra Mundial. también 

es un factor ecnrornico que conduce a nuestra e=nonúa a entrar en dicho 

proceso. 

Ena:mtranos que en 1946.- .Miguel A:le:rrán, establece las bases de un 

proyecto y p:üi'.tica ecorornica orientada a inpul.sar la industria:lizaci6n 

y crecimiento vía al "M::>delo de Sustituci6n de Irrportaciones~ 

Las conclusiones .a prop6sito del rrodelo de sustituci6n de importa

ciones que se señaJ.an son: 

oUra.nte la primeJ..-a etapa de sustituci6n de irnp::>rtaciones (sustitu

ci6n de bienes de consuno) , tiene lugar y prácticamente se agoto en e1 

decP.nio de los cuarenta, para 1950. El fudice se reduce 68%, de 0.22 -

en .1939 a O .07 en 1950 y perrranece aproxirnadarren?= al mism:> nivel en --

1969. 

Para ·ei sector manufacturero en su conjunto, la ¡;articipaci6n-de -

·ia:s .·iirq;iortaciones en la oferta totai decrece 28%, e.i índice· de sustitU-, 

ci6ri disminuye de 0.45 a 0,31 en e1 ~iodo de 1940-1950. ·.ES int'3J;"~~ 
·:·.te señal.ar que las altas tasas de beneficio, producto de ias altas_ ta..:_ 

•. 'sas· c}_e ru<pl.otaci6n, constituyeron un :importante factor en e1 logro del' 

· deS~llc:i del sector de bienes de consurro no duradero; as:!'. también e1 

.i#6yecto de industrialización en esta ¡:;poca atrajo imp:>rtantes .inver;sié. 

ne;S; • teri:Í.emo <;lue la· inversión directa norteamericana . en. 1as mariufcictu'

'r;;,_s .se e.iev6 de 133 a 355 millones de d61ares, llegando a ser para 1967 

890 millones de pesos. Sin enbargo, la sustitución de importaciones 

se- realiza en" bienes int:ermedios y de consurro duradero (2a. _etapa) , y -'

en men::>r' grado en bienes de capital (3a. eta¡;ia), etapas que co=espon-

den al peri.;a_o-1950-1970.- Corro se observa el rrodelo ha encontrado .sus 

.,.Íl'.init.;,s toda vez que se requiere de nuevos derroteros que permitan cl 
de nuestra econ:múa; ya que a pesar del endeudamiento .del -
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~para =ntinuar oon su sosten:im:iento, se observa cada vez nás difi

Cil ta1 objetivo. R:>r 1.o que se puede apuntar que desde 1.a C!Gcada de -

1.os setenta a 1.a fecha el. rrodel.o de acumul.aci6n seguido p:>r nuestro -

pais se ha encontrado con obstáculos que se han rrani:festaao en un =e-
ciente proce= inflacionario y un ascendente déficit de 1.a Ba1anza de -

pagos.- 1.o señal.ado esta relacionado oon el. oomportamiento del. sector -

agropecuario quién tradicional.rrEnte ha =ntribuido a financiar el. desa

=1.1.o industrial. 

Sin embargo se debe considerar que durante el. M:::>delo de Sustitu- -

ción de Inportaciones se observan 2 periodos especifioos en rel.aci6n al. 

oape1 desa=llado por 1.a Agricultura. 

Primar Periodo Del. M:>del.o de Sustituci6n de Importaciones en 1.a -

Agricultura.- En 1.a prbnera parte de éste periodo se da 1.a creaci6n de 

grandes obras de regadío e infraestructura agrio:>la 1.o que permite el. -

surgiltliento de una agricultura capital.izada y m:>derna =n su =rrespon

diente burguesía agraria en el. norte del país. En este subperí.odo se da 

un .crec:i.rniento sosteniao de 1.a producci6n agropecuaria que permite sa

tisfacer 1.a demanda dorréstica creciente =n al.irrentos de bajo costo, d~ 

sernpeñú logrado nás por 1.a anpl.iaci6n de tie=a cultivada que por el 

· aumentx:i de 1.a productividad, 1.o que favorect:; una rápida acumul.aci6n en 

1.a industria. 

En el. segundo.- se observa 1.a inpesibilidad de in=rporar tie=ás. 

adicionates a 1.a producción.- predominando la agricultura orientada a: ~ . 
1.a · transfo~ción agro-industrial. y a la exportación, estiJnul.ada i?or: P2_ 

·1.iticas . estatal.es y· por el dinamisno de 1.as filial.es de las e:rrq;>reSas, -

. trasnacional.es que penetraron masivamente en los años sesénta¡ 1.o que: 
··.deprime 1.a. producción de alimentos básioos. 

Es así que con 1.a final.idad de obtenci6n de Di visas para . estimular. 

la: industrialización, 1.os distritos de riego produjercin cada vez ffi'!is ~ 
ra el. ·rrercado de exportación.- =ntribuyendo a una descapitalización ..,,

.det sector agricol.a.- .Es decir 1.as pol.iticas dé L""\dustria1izaci6n, 1os 
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incentivos a la inversi6n; la orientaci6n del sistena bancario, y los -

precios de los alimentos al rnenudeo =ntribuyeron a una descapitaliza

ci6n general de la agricultura estimada en 2,500 millones de capital -

pllrdido de 1942 a 1962; lo anterior aunado a el estancamiento de crédi

to ejidal y la transfonnaci6n de las relaciones de clase en el medio l::!! 
ral notiv6 el estancamiento de la producci6n de alimentos, registrándo

se una nayor producci6n de alimentos para ganado y el cultivo de produe_ 

tios destinados a la exportaci6n. 

SEGUN!Xl PERIODO DEL M:JDELO DE 
SUSTI'IU'.::ION DE IMPORTACIONES 
EN LA AGRTCUL'IURA 

A partir de los años sesenta hasta nuestros a.IBs se puede =nélúir 

cono el periodo donde se presenta una Nueva Divisi6n Internacional,del. 

Trabajo basada en la obtenci6n de mayores tasas de ganancia ,'por ,parte -

del capital trasnacional, lo que se ha venido lo9rando a través de in-

versiones en el. sector, destacánd::>se la penetraci6n de capital~ princi

palmente de E.U.A. mediante la inversi6n destinada a la produ=i6n de'-:-· 

.fOrrajes Y· alinentos de lujo, otra =nclusi6n es que la obtenci6n de ID5!:.: 
yores tasas de galiancia por partede los inversionistas extranjé=s ha 

deScaI'lsado en: una relocalizaci6n, es decir se ha dado un desplazamien-

, to. éie· la agricUltura de los E.U.A. a ~ex>; en úna nayor especializa-:. 

ci6nde la producci6n agrí=la destinada a la exportaci6n • 

. otra conclusi6n es que en este período se presenta una· desnaciona'- .. 

lizaci6n de la agricultura con su principal caracter~tica, la a9riC:ul:.:.. 

ttrrct. d~ naciuila. 'lbdo lo anterior se basa en la existencia de oo'jos ·~ 
·ia:ri.os.·en México, el. uso intensivo de rrarx::> de obra, los. bajos =stos de 

·1os, priflcipaÍes insurros, p:>sibilidad de utilizaci6n de las mejores tie-. 

ágríooias y la rea.lizaci6n de negocios sin riesg::>s . 

·En' genera]_ ·se· puede =ncluir que la situaci.6n de la agricultura en 

produciencb y la ori.entaci6n de parte de esta -

prciducci6n destinada al rrercado exterior resulta de varios factores d~ 
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tacándose los rrecanisrros de 'la agricultura de rraquil-a, ei cent.mi del 

procesamiento de al-in-entes y de la industria de al-irrentos para animales 

por anpresas multinacionales, ia reaJ.izaci6n de mucros productos de ex

portación fuera del país sin ei nercado paraieio a ni.vei donéstico.otro 

.. importante factor es que ei increrento de estos cul.tivos descansa bási-

Carn=nte en las denominadas "ventajas corrparativas" toda vez. de que es

tos .cultivos requieren del uso intensivo de rrano de obra lo que se tra

du::e en que es precisarrente en nuestro país, en re1-aci6n con ios Esta-,

dos Un:i.dos de Arre.rica., do1~.1ae cst~ factor tiene menor CXJsto. 



CONCLUSIONES 

CAPI'IUW I 

IMPORTANCIA DE IA AGRIOJLT!JRA 

En este capítu1.o se señala la gran :imp:>rtancia de la agricultura -

en el desarrollo de las sociedades; se narca que el p:i::ogreso dec:!.sivo -

, que resulta de l.a práctica de la agricultura debe atribu:í.rse a las muj~ 

res; así tambi€n el =mienzo de la agricultura y de la crianza de an~ 

les <'iorrésticos da paso a la primera gran división social del trabajo: -

al lado de los pueblos dedicados al cultivo de J.a tierra, aparecen los 

pueblos dedicados al pastoreo; =n el avance de la agricultura capaz ya 

de ,conservar y aunentar l.a fertilidad del suelo se crea un excedente -' 

pennanente'de víveres, un :inportante sobreproducto social. Tal sobrep~ 

dueto =nstituye 1a base de la división de J.a sociedad en clases. 

Es así que este sector contribuy6 al avance de las sociedades, las, 

que al contar, con un sobreproducto a nivel social; les ,permitió no s61o 

el establecimiento de estructuras productivas basados en la sociedad: de, 

clases ,Sino también la producci6n generalizaéia de rnereanc:ias; lo,gue·,·~, 

plié:aba 1á existencia de un producto excedente en t€rrninos rronetario~; , 

también corro plusvalía o rrotor de,l.a produ=ión capitalistas, 

fuente responde a la existencia de trabajo asalariadO. 

La im¡:ortancia que este sector ha tenido en la. e=nomía de nuestro,'.,

, , se muestra en relación a su participaci6n en el PrOducto Int~ """, 

Bruto eri relación al períodO de estudio; es así que en el .desarrollo de, 

eSte trabajo se consider6 que su :i.m¡;Ortancia se nanifiesta en relación 

a las funciones tradicionales que le han atribuido a este sector por .lo 

que' dentro de estas se encuentra el 

,CUbrir las Necesidades de a1:i.rrentos para una población én'cons

tarité', crecimiento. 

PrCducción de naterias pr:i.Iras requeridas por 1a industria. 

Aportar capital para eJ. logro del crecimiento de J.a industria., 
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Generar divisas a partir de las ~rtaciones para la =mpra de 

bienes de capital e msunos requeridos para el desarmllo indus

trial. 

En relaci6n a una de sus funciones "Cubrir las Necesidades de Ali

mentos para una poblaci6n en constante crecimiento"; podem:>s =ncluir -

que tal funci6n se ha circunscrito a las etapas de éxito o estancamien

to del rrodelo de acumul.aci6n vía sustituci6n de :imp::>rtaciones; en=~· 

ao que de 1961 a 1965 la produ=i6n agrí=la registró =ec:imientos ~ 

rieres al de la poblaci6n; es decir el crecimiento del sector fué de -

5.4% superior al den:igréifico, de 1965 a 1975 el sector agrícola regiS-- · 

tro un crecimiento prorredio del 2% para el período y negativa en los -

aibs de 1967, 1968 y 1972 mientras que el =ecimiento de la poblaci6n -

vari6 entre 3.4% y 3.3% de 1976 a 1980 se observa un crecimiento anual 

pmrredio de 4.34, siendo negativa en J.976 y 1979, sin enbargo la pobla.,

ci6n-vari6 de 3.2% a 2.7%. 

Es así que se desarrolla lo que se ha denominado o::mo =isis _del - -

·sector agrí=la en espGcial de productos básicos corro el naíz y frijol;_ 

se registran las principales etapas en cuanto a el =-np::¡rtarnientci de e~-

- te __ sector, que -registro un gran dinamisno hasta nediados _de los sesenta , : • 

-etc~ .• se des=ibe el =nportamiento de 11 productos agrícolas a -fin' de 

-·explicar las repercusiones de la crisis del sector. 

Se puede concluir en relaci6n a este tena que el sector cúinplii5 -

=n esta funci6n, rrostrando tendencias decrecientes que se han traduci-: 

ao en .significativas i.mpOrtaciones sobre todo de maíz y leches en los -

años de 1974 y 1972 respectivanente. 

Es así que desde los años setenta a la fecha el sector ha dejado

de cÍlrrplir con ésta importante funci6n; corro consecuencia del cambio e~ 

tructU?:al de la pmdu=ión agrícola en nuestro país; lo que se: ha_ trad~ 

cido en un aimErito de dependencia por parte de nUGstro país respecto a 

- -paj:ses corro Estados Unidos. 
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PFOOUX:ION DE MATERIAS 
PRIMAS ~AS POR 
LA INDUSTRIA 

El. modelo de industria1izaci6n vía. . . • se tona = referencia pa-

ra desarm11ar esta funci6n del sector de donde se puede concluir.que -

se puede identificar una prinera fase en la que se da una re1aci6n xms 

o men:Js estrecha entre la agricultu.i-a y el proceso de industria1izaci6n 

•.• hasta rred.iados de los años cincuenta, ·cuando la dirémica de las ra

nas iniustriales roy conocidas = tradicionales o naduras, era ta1 -

que pi:opiciaba una expansi6n importante en la producci6n agrícola;· den

t= de estas ranas ·=t= son las relevantes por su participaci6n en e1 

pIOducto de los tradicionales alimentos, calzado y vestidos, textiles y. 

bebidas; las clásicas ranas pmductoras de bienes-salario y que tieneri -

efectos directos de arrastre hacia la produ=i6n agrícola, pues e1 tipo 

de p=ductos que procesan son los típicos insUITOs de origen agropecua

rio (granos, frutas, carnes, leche, cue=, nadera, etc.) el auge de la 

agricultura faci1it6 una articu1aci6n directa entre agricultura e indu.e_. 

tria, 1.a producci6n agrícola era nás que suficiente para satisf~C:er la 

deranda i...Titerna, lográndose incluso :inp::>rtantes volummes de produ=i.6n: :· · · 

·:dest:inados a la exportaci6n. 

< -· -- • 

otra fase se puede ubicar de 1a segunda mitad de.los.cincuentas.·a• 

ia_ primera de los sesenta; d6nde la dire=ión de1 proceso industriali~. 
dor .. es torrada pau1.at~nte por ramas qtie no ejercen, a1'roen6s tan di

rectarrente los efectos de arrastre hacia e1 sector agrírola. Son ramas 

que·ván orientadas hacia la producción de bienes intermedios y algunos 

de capital. 

·Es en esta fase donde se registran problenas de. integración de1 ... :C.

sectOr¡. 1a produ=ión·de durables no encuentra correspondencia en la..:_ 
producción-de bienes intei"'Il'Cdios y nenas aGn.de los biene? de-eapital; 

ta1' situación influye sobre e1 debilitamiento de la artiCul.ación entre 

· ~cÚltura e industria. Es as:L que las ramas tradicionales se ven - ~ 
-. >,"aftastradas;, por cl. dinaffiisrro- de las nuevas e. internediaS en 1.a. n'edida·.·· 
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que su gran expansi6n generaba un :inportante efecto ingreso que deter

minaba. la expansi6n de la demanda por taies bi~s. 

Así también al tip::> de remuneraciones que se dan en estas rarras i!2 
dustria1es y en ei sector servicios, asociadas a e11as, = son 1as rrás 

favorecedoras para la demanda de bienes de consU!!O :no duradero, y dentto 

de ellos, de bienes salario. 

Por úl.t:iJlO ias sensib1es bajas· de la produ=i6n agrícola a part:ir 

de 1965 y ios requerimientos p=gresivos de importaciones agrícolas 1T"'E. 
can e1 proceso de desarticulaci6n agricultura-industria quedand:> ev:i.d~ 

ciada 1a = coincidencia de e1 rrode1o de industria1izaci6n y el. avance 

nás o nenas integra1 del sector agrícola. 

En este contexto se desarro11a la participaci6n de los siguientes 

productos en e1 va1or dcl Producto Interno Bruto de las actividades i!2 
dustr:ia1es relacionadas con la producci6n agríco1a; para e1 período 

1970-1980.- "Insurros Agríco1as para la Industria de Hilados y Tejidos -

de Fibras blandas y duras".- "M:>1ienda de 'l'rigo y sus Productos" .-"Ace.:!:_ 

tes, Grasas veget:a.1.es correstib1es y a1irrentos para a:n.ina1es" .- "Az1'.icar· 

y subproductos".- "Tabaco y sus productos".- "Envasado de frutas y 1e

_g\:mibres" .- nostrándose 1os efectos del rrodeJ.o· de industria1izaci6n _vía'. 

·sustitución de im¡;ortaciones en cuanto a 10 ya señalado, así. =ro 'p::>r_ ...,. 

las iredidas de política econ6mica que tuviE!l:On su repercusi6n en "fij~ -· ·· · 

ci6ri. de. precios de garantra:•, en cnntrol a las "imp.::>rtaciones" y in1á .. 9.e 

· . 5us'. conseé:uenc_ias ia presencia de las Tuipresas Trasnaciona1es en. la. in-~· 

. dustria alimentaria principa:l.mente. 

. . '. ·:~ . 

otra de las funciones de1 sector es e1 "Aportar capital ¡_:ara"o6ad.--'. 

yuvar a1 crecimiento de la industria".- En re1aci6n a esta funCi6n se-' 

conc1uye que e1 sector ha cump1iélo su funci6n en irayor m:>diaa de :L94o a 

1970 proporcionando a1:imentos y traterias pr:i.nas baratos·ai sector w:ba
no industrial., además de nano de obra abundante y barata. ASÍ también -· 

- 11<!- transferido capita1 por la vía de los precios; de 1.940 a 1971 el. -s~ · 

tor agropecuario transfiri6 al. resto de ia eccinornfa el. 1 .0% de1 total .. -
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de su producto acumulado, los campesinos pierden cuando llevan sus pro

ductos al mercad:>, corro resultad:> del constante deterioro de los pre- -

cios ya que los aumentos en los precios de garantía por lo general son 

nen::>res a la tasa de inflaci6n. 

otra vi:a a través de la cual. el sector ha canalizad:> recursos es a 

través del. aurrento no propo=ional. de los precios que componen 1.a ~ 

ta básica de al:i.Jrentos en relaci6n al increrrento de l.os precios de ob:Os 

productos y serv:icios, lo que ha producido un aumento menos que propor-' 

cional de los salarios nominales y por tanto un constante deterioro de 

·ios salarios reales proporcionando mano de obra barata a la industria -

repercutiendo en :irn[..ortantes niveles de ganancia para el. sector indus

trial. Así también la existencia de una oferta de ne.ro de obra en cons

tante =ecimiento lo que ha éonducido y. conduce a la existencia de uriá 

tendencia decreciente· de los salarios reales. 

R:>r últino se observa que de 1940 a 1975 el sector ha canal.izaélo -

recursos a través de l.a captaci6n de ingresos fiscales por parte del·~ 

tado 1 ... captaci6n que no fue igual. a la inversión destinada ·al sector, -~. 

~ rra.yor, l.a captada. _que la inverti.da de l.940 a ·1975, después 

ia rel.aci6n ha variado. Se abunóa nás en: relaci6n. a este 

_en el capítulo V. 

GenE?raci6n de Divisas. - Esta es una de 1.as. :funciones. qué ·el .. sectc>r 

b.;i:st6ricanente la ha cúrrplido para financiar el desarrollo industrial,.,

es así que este sector ha contribuido de l.940 a 1960 =n un porcentaje 

de; partici_pa~i6n de 34 . 2% en re1.aci6n c6n 1.as exportaciones totáles de · 
~ías; de 1960 a 1.9.70 su porcentaje de participaci6n en el. 'teta1 .., 
de. 1.as ~rtaciones fué de 42.1%. en el. capítulo V-- El. 

.rior. y la produ=i6n agrícol.a se señal.an otros elementos. relacioiiaab.s -

=n este subterra. 
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CAPI'IULO II 

EL PRODUCTO IN.rERN:> BRU'IO.
TENDENCIAS GENERALES DEL SIS 
TEMA. CAP=ALISTA -

En este capítulo se seña.la que es necesario rra.rcar algunas de 1as 

Principales tend~ias genera.les del Sistema capitalista; a fin de pe;_ 

der entender nuestra realidad e=n6rnica, se considera a los Estados .,-

Uniébs cono principal exponente del sistema. 

Es así que se aP}lnta =no una de las conclusiones el hech::> de que 

el ciclo e;=an6mioo de la Fbsguerra 1947-68 marca ciertos óanbios.es~ 

turales.- El impulso a la p=du=i6n nortea:rrericana ejercido por la se

gunda gue=a mundial narca una ruptura en la estructura del poder hege

rr6nico en el sistema, la guerra reproduce a su momera los efectos deva~ 

tadores de una crisis y redefine las relaciones al interior de los par.
ses rrás desarrollados.- se provoca la destru=i6n nasiva de capital t:"!!. 
to· en. Europa carro en Jap6n y crea =ndiciones p=picias para· ·ei establ~ 

cimiento de un nueve ciclo inte.niacional de acumulaci6n capitalista.-se. 

=nfo:rnan nuevos espacios para la oolocaci6n de capital. excedente de· '---'. 

~s e=norrúas. central~ y se redefinen las relaciones entre tl centre, y·. 

la periferia. Esta· situación específica reproduce, en un nuevo niVeJ., 7 · 

·ia combinaci6n de p=Gsos intensivcs y extensivos en la acumulaci6n ·de 

'capital, y, asimisrro genera las condiciones para que aparezcan nuevas -, 

:fb:oras. en la orgánizaci6n internacional del capital, Cono son las Tras-:-' 

· naci6nale5. Dentro de el =ntexto señalado se narcan ciertas tendenc:i.3s 

que e>ipresan el auge ·del ciclo eoon6rnioo de la posc;iuerra a nivél de c:O-' 
mercio internacional =no fue: el que "Nuevamente la dirección a los -

países dependientes empezó a fluir al capital externo, ocupándose de e~ 

ta forma los, vacíos dejados durante el trans=so de la gue=a, situa-

ci6n que en cierta rredida posibilit6 para nuest= país un incipiente --

'·.proceso de industrializaci6n. Se conformó toda una estrategia por par

.·te del capital. nonop6l.ioo tendiente a asegurar el control de las. fllen-
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tes de rra.terias prirras y de energéticos localizados en los países depen

dientes. 

La inversi6n externa se desa=llo a partir del rrovimiento de capi-:

tal-mercancía, que por su destino se tran.sfornaba en capital prbductivo; 

lo que gener6 w;a denanda externa adicional de insurros, de bienes inter

rredios y de capital, tendencia que fortaleció la expansi6n de las rela:

ciones comerciales en el nerca.Cb mundial. 

Se presentan los =éditos atados para los países dependientes. 

La e.>.-pansi6n de las relaciones comerciales ~xigi6 la forrra.ci6n 

de Instituciones Internacionales que propiciarán el libre desa-· 

=llo del nov:imiento del capital rrercancía; surgienéb así el. 

Mercomtm Euxopeo, la ALPJ.C, 6 acuerdos que tendíari a ser genera-

le.s en rra.teria de política aranceleria corro lo fue el GATr, eso-

tas nuevas condiciones exigieron una política de liberaci6n· ex>-,

tre=ial que funClarnentamente ha favorecido a los países centra

les. 

Otra de las ex>nclusiones que se rra.rcan es que a fines de· los años· 

SE)Senta se . presentan ciertos síntorra.s de crisis del sistema,. se apuntan 
· sus principales nani:festaciones en la economía áe los paíse5 capiWi..:.,.'..:.c · 

.. tas.· .. s:tendo .la recesi6n con inflaci6n, el awrento con inflaci6n, cierta · 

· inc::apacidades 
0

Por transferir a otros países capitalistas· la =isis. ec6fÉ .. 
i;n:tca i,:,terna) tambi€n se refleja la crisis en el Sisterra M:metario .Il>;t'er-'
nacioral, se.acentGa el déficit de la balanza de pagos en E:;u.A~ en 1971 
·SIZ ,.$t'l'fHY"litJ . ..-._ _ -
.§'JPE~e.?=>_n unilateralmente la ex>nvertibilidad del d6lar en oro¡ se que-'-

· br.:5' el .sisterra'de·paridades fijas, la flotación con1enz6.a imponerse, se 

· de:i:rumba el . sistena Bretton Woods y la =is:i.s del s. M. L persiste hasta· 

h:>y. 

Otra ex>nclusi6n.es que los rrovim:ientos que se.presentan en E.l).A. 

· repercuten en. nuestro país lo que se observa en múl. tiples aspectos •pero .. 
eT1 especial. en los. años. de 1974 y 1975 años en que la econ:múa capitétli~ 
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ta internacional expres6 su primera recesión generalizada misma que ta!!!_· 

bi~ se presenta. en la economía de nuestro país. Se muestra corro Esta

dos Unidos experi.Irent6 su séptima recesi6n, conju~se una fuerte y 

abrupta baja en su producci6n (-9.9% en el segundo trirrestre) y una 

fuerte inflación, su P.I.B. decreció en 0.10% en relaci6n a 1979. 

La crisis en la industria de autom'.'iviles incide en la recesi6n, te 

niendo que en 1980 los cinco principales conglomarados productores de 

autonóviles vieron reducidas sus ventas en una quinta parte en relaci6n 

a 1979. 

Se anota una nueva interpretación a la crisis ·que sufre Estados 

Unidos, basada en la transforrraci6n estructural que ha sufrido su e=n:i 

mí.a. 

En gene:r:al en esta primera parte de el capítulo se muestra =ro el 

auge del ciclo de e=n6mico de la J?Osguerra 1947-68 ha terminado, te -

niendo sus repercusiones no s6lo al interior de l.;s países desarrol.la"'

dos sino en los de sus áreas de influencia es así que en la siguiente_ 

parte de este.capítulo se tratará para nuestro país tales: repercusiones. 

II.A.- EL CIC!D Ex:XJN:>MICO Y EL· PRODUC'IO 
lN1'ERNJ BruJ'ID EN MEXI<X> 

Én. esta ~ del capítulo, se apunta corro una de las conclu5iémes 

"hecho_ de que en la etapa de "florecimiento" del ciclo eo:m6miex> a 114:. 
.-~::~ se presenta en. nuestro país, la industrialización vía susti

tuci.6,; de Ím?ortaciones corro una alternativa .de desarrollo, teniendo. 

ásí <iie en -la década de los años c:incuenta y sesenta el estado impuls6 

dicho-nodelo, implementando una serie de m::didas tendientes al ffi<ito de 

·tal m::>dcio; · destacimdose: las exenciones fiscales, el subsidio de algu

_nos insi.nn:>s industriales por parte de el estacb, la protección arance~ 

del rrovindento obrero. 
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CAPI'.ruID III 

ESTRUCIURA SEC'IDRIAL DEL PRODUCID 
INTERNO BRUI'O 1960 - 84 

En e1 desa=1lo de este capítulo se observa que cada uno de los sec 

tórespresenta diferentes participaciones es así que el sector terciario 

o sector servicios ha tenido una nayor participaci6n relativa en la es -

tructura de1- Producto Interno Bruto siendo esta superior al. 50.0%, encon-

trando que en los países industrial.izados esto es consecuencia de 1.o 

-que se ha denominado "Terciarizaci6n de la economía" , el. aT.Jirento de la 

p:rodu=i6n ha requerido de una nayor concentraci6n del. errp1eo nacional. 

en actividades terciarias (com==io y servicios en especial.) aunada a 1a 

estructu:i:al. reducci6n de 1.a fuerza de trabajo agr.l:col.a. 

Es así que se puede concl.ui.r que 1.a importancia significativa que es· 

te sector tiene en nuestra econ::múa, es producto de la incapacidad p:>r 

pai-t:e: dE!l. sector industrial. para abso:i::ver _el. crecimiento de 1.a oferta de 

:trabajo (esto se origin?. con 1.a forna característica en que en nuestro 
,· '. 
país se da la denominada acumu1.aci6n originaria de_ capital.) al i:riicio dé> 

1a ind\lstrializaci6n aunado a l.as constantes migraciones hacia la ciúdad~: 
e1 sector servicios con el. de -manufacturas 

- :en cuant;o al =np::>rtamiento de la absorci6n del errpleo que en los_ año de 

-1970-1971., _ 1974-1975 y 1979-80 el. empleo en servicios crece ·por encina dé 
su tendencia mientras el. nanufacturero cae. lo contrario sucede en 1972~-

1974 y~l.977~78 el.lo indicaría que, si bien en general.ambas variables se 

_ de nanera símil.ar, el. efecto innediato de una cáída eri e1 crecí_:_ 

miento del. emp1eo nanufacturero será un incremento en el. de servicios y 
Viceversa; para después anbos seguir 1.a tendencia general ~-ei cicl.o~ 

\\ 
Sector secundario; se pude concluir que el cornportamient::.:. de €$te 

sector está en relación al nodelo de acumu1aci6n adoptado por nuestro 
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¡;eís, esto es e1 rroCb de operaci6n de1 rrodelo de industria1izaci6n vía 

sustituci6n de importaciones. 

En=ntrando que e1 pnx:eso de industria1izaci6n ha sido ineficiente, 

producto de varios factores =ro lo fué e1 excesivo p=teccionisrro, 1os 

térm.i.n:>s de intercambio entre agricu1tura e industria, 1o que favoreci6 

en exceso a1 sector industrial. p=vocando una jneficiente asignaci6n de 

recursos entre 1os sectores de 1a econom1'.a. 

Observando 1a =nposici6n de este sector se puede =nclu:ir que e1 

rengl6n de 1as rranufacturas es e1 Irás importante de este sector, as.:L ~ 

bién se 1e puede considerar corro e1 eje de1 sector rrostrando una tasa· de 

crecimiento de 3.6% de 1960 a 1968; de 3.46% de 1968 a 1973; en los años 

de 1973 a 1978 su crecimiento so1o fue de 1.54% por 1o que se puede.con

cluir que e1 corrp:irtamiento de este sector esta relacionado con los 1ímf. 

tes de1 rrodelo de industria1izaci6n. 

Así también otro elemento importante a considerar en e1 corrp::>rta·

miento de este sector, es e1 hecho de que de 1961-65 e1 superávit agroP!':. 

cua.rio, financiaba pr~ctica.rrente 1a mitad de1 déficit corrercia1 indus -

tria1, sin errbargo esta situaci6n deja de ser significativa desp~s de 

1975. 

SECTOR PRINARl:O 

En·relaci6n con este subterra y su comportamiento con las fases .del 

._.?iclo ~n6mico se puede concluil:.': que este sector ITD.les.tra una tendencia. 

fudependiente a los Írovimientos cíclicos_de 1a economía cono consecUen:.:. 
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cia de que su eo<panSi6n enfrenta límites por el lado de la oferta nás 

que por el J.ado de 1.a deranda, por J.o que su evoJ.uci6n debe explicarse 

por factores estructural.es que operan a largo plazo rn!is que corro respu~ 

ta a las fluctuaciones cíclicas de la actividad econ5mica. 

Es así que este sector ha tenido una aportaci6n significativa en la 

primera etapa del rrodeJ.o de industriaJ.izaci6n v'.La sustituci6n de impo~ 

cienes, es decir hasta mediados de J.os años sesenta; lo que permiti6 ·una 

rápida acumulaci6n en J.a industria; durante la segunda etapa cua.ndo la 

posibiJ.idad de incorporar tierras adicionales a J.a producci6n se agotan, 

éste sector sigue contribuyendo al f in.anciami.ento del sector industriai 

aunque en rrenor p=porci6n a J.os anteriores años; sin·emJ::argo la situa-

ci6n de este sector canbia rrostran<lo cierto estancamiento, durante los 

años setenta, es así que se observa durante 1.972-74 una baja tasa de cr~ 

cimiento de O .13 que en conparaci6n con la de el P. I .B de J.a actividad 

econ6rnica que fué de 6.9 muestra un =riportamiento específico, as'.L tam-
bi€n-durante J.os afus J978-79 el P.I.B muestra una al.ta tasa de creci -

miento de 7. 5 y este sector sólo crece en O. 07; sin embargo en uros de 

los años nás difícil.es ae nuestra economía J.983-1982 se observa una tasa 

. de crecimiento del P I B de _5. 3 y este sector muestra. un :Lrop:>rtante =~ 

cimiento de 2.9. para 1.984-83 su crecimiento ~de 2.9 .y la del. P.I.B. 

ae 3.~-s 

Así: .tanbi€n una concJ.usi6n imp::>rtante es que el cor<p:>rtamiento .del·:. 

s~r ag:ropecuar.i.o no ha sido horrog€neo en cuanto a-los subseCtorés.~e 
J.o integran, es decir se narcan diferencias en el conportamiento 'del soo 

ter agrícola y dél pecuario por J.o que se debe señ.3.J.ál::- que cada. urio: & -:-
.. estos ha presentado coi;.tribuciones espec:Lficas. 

otra cohcJ.usi6n que se obtiene es el hecho 

do de· estudio 1.960-1.985 eJ. sector muestra un crecimient.O razonable :er; 
Íos prirnerOs 1.9 años del per'.Loélo, nostrando claras dife~cias de su di:_ 

. nrumsi:n::> de J.a prirrera mitad de la década de J.os sesenta y- e]. períoéb. 

posterior, en este período la a_gricuJ.tura crecía en su conjunta a· una 

sa anual rrenor a J.á de la ganadería; sin errbargo en · 1.a ·década de J.os 
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ochenta ITUlestra nayor dinarnisrro el. subsector agricultura gue el subsec

tor ganadería. R>r lo que se debe precisar que la Crisis del. sector n:> 

~§' horrogenea para los subsect:ores que la integran de lo gue se despren

de otra CPnclusión.- La =isis del sector pr:UTario se da en el. subsec-

tor agríCP1-a y particularmente en los cultivos básicos: a=z, naíz,fr.:!:_ 

jo1 y trigo de ta1 forna gue la =ntribuci6n de 6stos a las exportacio

nes y a1 saldo positivo de la balanza corrercia1 agrícola durante los s~ 

sentas se pierde =nstituyendose en los últinos años en uro de los ren

glones nés :importantes dentro de las inportaciones. 

otra CPnc1usi6n es gue la p6rdida de irn¡x:>rtancia de 1a produ=i6n 

de cultivos agrícolas básicos rrás que explicarse por 1a expansi6n de -

productos orientados a la exportaci6n =rresponde ai incremento de la -

producci6n de cultivos orientados a 1a producci.6n de a1:im9ntos balancee_ 

dos para la ganadería, esto se ha dado a través de una cierta =rnpeten

cia por el uso de la tierra agrícola cultivable, dandose en los distri

tos de riego una nayor producción de estos cultivos rrás rentables; en..,. 

desrredl'.-o de la produ=ión de básicos. 
'.'f. 

Así ta.-nbién tras la situaci6n descrita se encuentran factores que 

=ntriliuye=n a los cambios de hábitos alimenticios == CPnsecuencia_ -

_de-el. surgimiento y desa=l1-o de los estratos de in;¡resos medios.y la 

Urbanización entre ot=s; lo que fue aproVechado por ciertos seCtores·...: 

de 1a industria alinenticia, en especiaL por las Empresas Trasnaciona-

1es. 

En relación a 1a participación de los individuos en la produ=ióh. 

·.·de este sector y tomando =rro referencia el. nodel.o de acumu1aci6n aCbp

tado por nuestro país en=ntrarros gue: 

Durante la etapa de mayor crecimiento de este sector (há.sta :media

d:>s de la década de 1os sesenta) se registra una narcada diferenciac:ii6n 

entre las unidades de producción y entre las regiones geográfiqs, por 

lo gue se puede CPnc1-uir que 6ste crecimiento se CPnsolid6 en un.sector 

enpresarial. ubicado fundamentalmente en las tierras de riego del No:ro~ 
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te; así también el cambio de estructura pIOductiva nanifiesta la mayor 

:llrporta.ncia atribuida a los cultivos destinados a insurros industriales 

y alimentos procesados en detrimento de los cultivos básicos tradicio

nales, dedicándose los sectores empresariales e internedios del Agro a 

cultivos nás redit:uables para el rrercaao urbano de irqresos medios y -

altos así = a cultivos de ex¡::ortaci6n; mientras que los cultivos -

tradicionales destinados a la poblaci6n de bajos ingresos descansa=n 

cada vez nás en el campesinado. Esta divisi6n del trabajo contribuye a 

una nayor diferenciaci6n entre zonas; con respecto a los medios de p~ 

duc.;:i<:;n se observa que el crecimiento del capital agrícola se concen-'

tra de nanera aguda en el sector privado. La semiproletarizaci6n y p~ 

letarizaci6n de la fuerza de trabajo rural se hace cada vez rrás evid~ 

te. 

Se puede concluir que la Política agrícola tendiente a servir de 

pivote a la "industrializaci6n" di6 lugar al desarrollo de una agric"!_ 

tura capitalista con alta concentraci6n de recursos productivos lo que 

dete:cmina que casi 50% de la produ::ci6n agrícola nacional se origina -

en 23% de la superficie de labor y es producida por el 19% de la p:>-

'bl.aci6n ocqpada en la agrícultura; lo que expl.ica que un n13mero redile!_ 

. ao de. productores decida 1.a producci6n agrícola, c:'!Wro =·resultado 

su orientaci6n por cultivos rrás rentables afectan&> la p=ducci6n de -· 

al:iméntos básicos, pr0ducci6n que descansa en la agricultura campesina 
ubicada en regiones de tierras rrarginales, con alta densidad derrográf.:!:_ 

ca y . una pobl.aci6n campesinn nrinifuridista. Es así que 1.a ag:i:icul tura -
.·.capitalista se presenta en los grarides distritos de riego en el Nori:ei·· 
.. en el Ba::lfu y en algunas =nas que se caracterizan por dedicarse a ~ 

. ti.vos· :iTiuy especializados cono la caña en M:>relos, cultivos de exporta'-

ciÍSn . de 1a tier:ra. caliente en M:ichoacán o el cafl2 en Chiapas. 

La agricultura tradicional. con una economía campesina localizada·' 

en áreas narginalés o zonas temp::>ral.eras basadas en una. p:>bl.ac.i6n C::arr,-;;; 

f>eSina minifundista cuya producci6n se orienta a 1.a produeci6n de ali

rrentos corro el maíz y el frijol. principal.mente; así tambil2n a este see. 

tor 1.e ~ co=espondicb sér la fuente constante .de mano de obra para .::c. 
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1.as ciUdades o para ciertos cultivos que requieren de nano de obra esta 

ci.Onal.; principal.rrente cultivos de ex¡::ortaci6n; =nstitu;yéndose en el. -

factor principal. de la tendencia permanente de 1.a dismi.nu::i6n de l.os ~ 

.l.arios real.es. 
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Otra importante =nclusi6n que se desprende de este subcapítulo es 

el hecho de que la agricultura contribuy6, precisamente durante estos 

años al desarzollo del sector industrial, sobre todo por la rigidez pr~ 

sentada en los 9recios agrícolas, algunos de los principales p~ 

duetos se mantuvie=n congelados por JTás de diez años, lo que se traduj6 

en el establecimiento de bajos precios de los bienes salarios. Así COITD 

aJ. financiamiento a través del desplazamiento de divisas de este seetor 

a la industria. 

Es por tanto una conclusi6n señalar que el =ecimiento observado 

por 1a econonúa de nuestro país se en=entra circunscrito dentro del c_! 

c1o eco:n6m:i.co de la· posguerra, mientras el capitalisno mundial fué d~: 

mia:> el ~rtamiento de nuestra economía tarrhi-én lo fué lo que se re
fleja en el =ecimient:odel producto interno bruto. 

otro aspecto interesante a destacar es el hecho de que si bién la 

crisis de los países industrializados acentGa la tendencia decreciente 

de nuestra economía. Sin embargo, este comportamiento obedece a va.l:-ios· 

factores que son: factores internos y factores derivados de J.a fo:n:ia·· · 

de._inserci6n específica de nuestro país al siste..'!la. 

Se apunta también ·= conclusi_6n, el hecho de que el 

externo e,;. una :ffiani:festaci6n del desajuste entre el comarcio exterio~, 
la :i.ridústrializaci6n y el desarrollo, tanto en el nivel nacional =ro 
en el .mundial. Fbr· lo que se trata de desarrollar· los factOres es.true-' 

internos. 

Es así que se seña.la que la estructura de nuestro =rnercio exte -
.·rior"és típiea de los países en desarrollo, donde las exportaciones ª"'!:!. 
_que m~s diversificadas· en todas sus ranas ccímprenden una al ta propor -

·ci6n.de prodúctos primarios· con-distintos grados de i11dustrializaci6n, 

y una p=porci6n relatívamente baja -de productos industriales. En CCI!!!_ 

bio 1?s importaciones estan confó.inaé!as por una al ta proi.=rci6n de conr 

bustilile- y productos índustriales que abarcan bienes intel:medios esenc~ 
- les y bienes de capital~ ·De aqUi. que se origine una dependencia estru~ 
tlli:al. del sector eXterno y que_ cont'inG.en en:frentando una alta elastici-
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dad :ingreso de las imprtaciones con una estructura de irn¡_:ortaciones muy 

rígida. Junto con las políticas econ6rnicas de industrializaci6n hacia 

adent:r:o, se ha generado un sesgo anti-export.ador, es decir no se ha po-' 

dido desan:ollar paralelarrente el rrodelo de industrializaci6n sustituq_ 

va y e1 rrodelo industrial exportador . 

Otra interesante =nclusi6n es el hecto de que la crisis de los 

países industriales y la propuesta de ajuste que han aplicado a México 

y a ótrospaíses de Arrérica Iatina han tenido un irrpacto negativo, ya que 

se traducen en= 

Baja de iny;:ortaciones procedentes de países en desarrollo, la rra-: 
yor tasa de inflaci6n de los países avanzados implica el aumento del 

cx:isto de nuestras i"'-=rtaciones agravándose el déficit de la balanza de 

pagos¡ la. inflaci6n imfx>rtada constituye un problena nacroecon<5mico de 

desestabilizaci6n adicional a la que ya se enfrenta. 

El. Neop1:0tec;::cionisr:o de los países industri.alizados se traduce en 

una dificultad para penetrar en sus rrercaCb y enfrentarse a una rra.yor 

cx:>npetencia. Los países desarrollados han optado por irrpedir la entra

_·aa a sus ne:i_-cados de bienes provenientes de e=nomías nás corrpetitivas, 

argurrentando que las exportaciones de los países en desar=l.lo in_undan 

los mercados de los desarrollados, son producto de nenor costo relativo 

que tienden a despl.azar los productos similares de fabricaci6n nacional, 

_provocando rrayor· desenpleo interno. 

, El increrrento_ de las tasas de interés internacional.es que_ se trci.d~ 

.ce en rrayores costos no -s61o de financiamiento e><t:erno sino tanbién de 

la deUda externa acumulada. 

Se_ señala otra conclusi6n relacionad:i con el establec:ürdento de 

cierto crecimiento econ6mico para nuestra ~=mía y de países de Arrér.:!:; 
ca Latfua, es decir que una adecuada Política de Precios y de -r:>enanda 

-n:> sería condici6n suficiente para garantizar un crecimiento econ6mico 

.sostenido sin problenas de desequili.brio-externo, mientras- se continlle 
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=n el rrodelo de ecoromía basada en la industrialización sustitutiva. 

Fl:>r Gltim:::> se señala que la crisis de los pa:í:ses capitalistas se ha 

reflejack:> en nuestro pa:í:s a través de las ¡_:ol:í:ticas que ha diseñack:> el 

fondo M::metario Internacional.. y que se han venick:> aplicanCb; desta~ 

se ·1as J.1'Dddevaluaciones y l.iberaci6n de precios; eliminación de subsi-

dios, =ntra=ión de la actividad económica {fiscal y arancel.aria); ;im:-

plantación de pol:í:ticas de libe.ración =mercial.. y financiera, disrninu - .... 

-ción de 1a participación del Estado en la ecoromía. 'lbdo esto ha =ndu

cido a que el nayor peso de la crisis descanse sobre la clase trabajado:

ra nanifestandose en la baja de su peder adquisitivo, el aumento del de

senpleo abierto y el subenpl<=. 

Otra conclusión que se desprende de este subcap:í:tulo es el hecho de 

que la recesi6n de los pa:Lses industriales se refleja con mayor s~i

dad en nuestro pa:í:s presentand::>se en los afios de 1982 y 1983 variaciones 

negativas en el va1or del producto interno bruto· pués estos fueron ae· 
,o.so y de _5.30 1o que ha conducick:> a recurrir a progresivos prestanos 

internacionales y a nayores presiones por parte del Fondo l'".onetario ·:In-e-



CONCLUSIONES 

Una de las conclusiones de este capl'.tulo es el señalar que el des

equilibrio externo que se viene presentando en la econorrúa. de nuestro 

pal'.s desde finales de los años sesenta obedece a causas estruct:urale.S -

corro coyunturales. 

O::msiderando que la Teorl'.a del Comercio Internacional nos explica· 

a:mo un pal'.s puede mejorar su crecimiento a través de la especializa--· 

ci6n en la producci6n y en el corre=io en relación con su ventaja· ~ 

:i:ativa; esta ventaja puede explicarse (entre otras) a través de la pro

ductividad relativa del trabajo. 

Lo anterior en relaci6n a la experiencia hist6rica tanto en los -

pal'.ses en crecimiento corro industrializados, permite observar la indi~ 

lubilidad del binomio =rrercio internacional y desarrol.lo. 

En l.os ·pal'.ses en crecirniento, la relaci6n entre comercio interna

ciorial y desa=llo, surge .a través del siguiente rrecanisrro el rrotor ~· 

del desa=llo está dado por la estrategia y el proceso de industriali-·· · 

zaci6'u; y a su vez la estrategia y la poll'.tica de. industrializaci6n ·.~ 
'nen =no principal. elem=nto l.a poll'.tica de comercio exterior; y a Su :_.:..; 

.. vez la estrategia y la poll'.tica de industrializaci6ri ti.enen coro; prfuci:; . 
·pal._ elemento la. política de COT'.'erCiO exterior. En el. caso de Cri=cinÍi6!! 
to. fucia adentio a través del. m:xlel.o de indUStrializaci6n Via SuStitu-:-:. 

de •· irrq:x>rtaciones. 

Partiendo de el anterior señal.amiento se infiere que el. correréi() 

'exteri~ .de nuestro pal'.s está relacionado al rrodelo de industrhlizaci6n . 

pal'.s correspondiendo de l940 a l958 la prcx'lú=i6n. 

continuando con la de bienes_interm8dios.de l959a· 

de bienes de capital. Sin enbargo el. fracaso de -

ocasionado por varios factores (ver capítulos anteriores) CO!!_ 

a· que en los añOs setenta, se presentara cierto desequil.ibrio . ~ · 
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rn lo que se ha traducido en el desequilibrio registrado en la balanza 

de pagos de nuestro país que es la rranifestaci6n de un proceso de de5!!. 

juste entre el crecimiento econ6mico y el comercio exterior. Por lo -

tanto, puede decirse que la situación actual, indica que en los pr6xi

nos años se rrantenga el desequilibrio extern:i de la e=rx:múa de nuestro 

país corro consecuencia del fracaso del rrodelo de industrialización vía 

sustitución de inportaciones; toda vez de que siguen siendo de gran im

portancia las irrportaciones que realizaJTOs de bienes de inversi.ón y a 

pesar de los esfuer=s no se presentan perspectivas favorables para 

nuestras exportaciones; aunado a la crisis del mercado petrolero. 

Así tarnbi~n es :imp:>rtante señalar que :para entender el desajuste 

entre el proceso de crecimiento y el sector externo en la coyuntura de · · 

.M€xico se debe distinguir los factores coyunturales de los estructura

les que explican el origen del desequilibrio externo, especificando -

que los factores ex:>yunturales son aquellos que se deben a desequili- - · · 

brios en las principales variables e=n6micas dent:J:o del propio rrodelc> 
de desarrollo.- por factores estructurales se entienden aquellos .. el~ 

.tos que determinan el equilibrio y que están dados por los límites del 

propio rrodelo de desaxrollo. 

Otra de las ex:>nclusiones es que durante el ejercicio de el rrodelo. 

de 'indnstrialización vía sustitución •.•• durante la: pr~ etapa ti~. 
gran inportancia la producción de bienes salario; situación que se·.va. ·:

ncxlificando corro. producto de la c:anal.izaci6n de capitales del .exte:Úor 

qúé repércutiercin en ei hecho de que a partir de la. Segunda mitad de ·.:.:~ .· 

los años sesenta se presentan cambios tanto en la estrucbl:ra delapro:': 

-·ducci6n o:mo·en la demanda interria de productos agríex:>las;- Lo que·se -

· rra.iu.Ú,_stó en ·la presencia de empresas trasnaciona.les la· rana al~ti-'-:
cia;. la agriCul.tura de ex:>ntrato y la producción de al.imento.s .balancea~ 

. dos ·para el ganado. 

Otro importante señalamiento que se desprende de este trabajo es -

observar corro Estados Un.idos a p.:op6sito de seguir avanzando, :implé

rrént6 el ~t:ábleci.miento de una "PolítiCa. Liberal de Comarcio Interl1a-:;: 
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cional" orientada a eliminar las barreras =rnerciales y las políticas -

p=teccionistas de los estados nacionales, permitiendo la penetraci6n -

de los productos anericanos, política que sentó las bases de la e><pan-

si6n del capital trasnacional americano y un apoyo a p=yectos de desa

r=llo ag.copecuario que fueran funcionales a las necesidades de Estados 

Unidos.- 'lbdo ésto se vió en aumento =n el =nb:ol de instituciones in 

ternacionales de carácter corrercial == el GA'IT¡ el F.M.I y el BIRF. 

Lo anterior nos =nduce a =ncluir que el funcioriamiento del =rlaE. 
cio exterior, sobre todo de productos agrícolas se orienta principa~ 

te al papel que debe desenpeñar nuestro paS:S, dentro de las estrategias 

p:i:onovidas par E.U.A.; Es así que "La nu0>va divisi6n internacional C'.el 

trabajo en esta nateria" s=ne la pérdida de la autosuficiencia alimén 
""LO.r"lf:Y - - . -:"' 
~ia par parte de nuestro país frente a la prepoooerancia de E.U.A. en 

cuanto a la pujanza de s= e:xportaciones; de cereales y oleaginosas. S~ 

multánearne..'lt.e, otros cultivos, en cuya produ=i6n los países desarroll~ 

dos se encuentran en- relativa desventaja son desplazados hacia la peri

feria; Es así que la producción de frutas y legumbres y de otros produso 

tos _para el nercado estadunidense repasa en ¡:aíses limítrofes de meror :... 

nivel de d_esar=llo == MéxiC:o; en. este contexto el papel de nuestro -:

País resulta de especial im¡::Ortancia, toda vez que se ha =:nvertido en -

el principal proveeClor de la Uni6n Anericana, de productos h6rticola:s~· 

·Es así que en este capítulo se hace en.fásis a lo ya señalado. en:_~: 

cuan.té ·a que un País puede :mejorar su crecimiento a través. de la espé--:

_cial:izaci6n en su p=du=i6n y en el =rercio en relación con su ~ta_:.: 
''·ja conparativa; sin embargo a pesar de tal sefulamiento; en el. ca'?'=> de 

riuest= país es detei:minante la situaci6n del mercadonrundial sobre,tD

,do del mercado de EStados Unidos =n qui€n realizarros. el nay0r ~en~ 
je de· nuestras transacciones, de donde se concluye qu~ lo que se vei:'de 
ai extranjero no depende de la orientación de la econonúa.al_ exterior·; 

y P:>r tanto dela oferta que hagarros, sino de la demanda =ntrolada que 

ejercen las empresas trasnacionales, así corro el hecho de que las.expc>E_ 

tac:Í:ones nexiéanas no son libres, es decir, _la elección de la Proaucci<sn 

de ~nicas. de p=ducci6n y de cantidades exportadas escapan .·en. gran ~ 
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dida a quienes hacen las decisiones de la economía mexicana (Ver Padi-

J._la Arag6n y Bernard Vailius) • De este nodo se consolidan las bases en 

que descansa el comercio internacionai para nuestro país, señalándose 

]_as relaciones de intercambio y los flujos de capi tai entre el. centro y 

1a periferia, ei deterim:o de los términes de intercambio.- 1a diferen

cia· en ios nive.1.es de ·salarios de la periferia y el centro. La existen

cia de intercambios desiguales. 

Sin embargo a pesar de taies obstácuJ.os, dado los conpi:omisOs oon

tnúdos por nuestro país y la polltica econ6mica aplicada durante estos 

años se sigue planteando == perspectiva el hecho de que nuestro .pi'ils 

tiene que avanzar a traW.S de.1. fortaiecimiento de las exportaciones,c:o~· 
sideradas com:::> :rrotor del 



CONCLUSION 

CAPI'l\ITD V 

En este capítulo se.señala que el =rercio exterior de nuestJ:o 

país esta en re1aci6n con el trodelo d~ acurnulaci6n adoptado por nuestro 

país; as:L COIIO por la situaci6n por la que atraviesan los países =mp~ 

dores que se refleja en 1as caraci:P-r:Lsticas de sus disposiciones lega-

les aplicados a su comercio. 

Es así que encontranos que de 1950-l967 e1 valor de nuestras e><f'OE. 
taciones mercantiles se e1ev6 a una tasa prom=dio anual de 5.4%, medido 

en noneda nacional f~ de 7.0%.- observanélo su comportamiento de 1.940 a 

1950 encentra.nos que l.a participaci6n de l.as exportaciones de productos 

minerales met-'.il.icns y combustib:Les decl.:inlS mientras que l.a exporta:ci6n 

-· de productos agrícolas se i.ncrerrentaron as:L corro de productos manufac~ 

radas; esta tendencia continu6 despues de 1.950 estabilizánaose l.a exp::>E_ 

.- taci6n de productos agrío::>las entre un 40 y 50%; l.os productos al.iment.:!:_ 

cios ganaron terrero a o::>sta de l.as materias primas. 

Sin embargo con l.a adopci6n dcl rrodel.o de indUstrializaci.6n ..•..•• 

se pretendl'.a l.ograr eliminar la vulnerabilidad y dependencia de 1a .eco-' 

n:>mÍa. respecto a1 sector e>::terno. Sin embargo l.a experiencia hist6rica .. 

n:is.mU.estra que aunque l.a naturaleza de la dependencia externa ha cam-
biado, ·ésta no ha· tendido a disminuir, l.o que se manifiesta en la es

tructuxa de l.as :importaciones y e><portaciones y en los pagos de renta ,- ·. 

·al. cápital 'extranjero. 

Considerando que el. node1o de_ industrializaci6n- se baso original.-;-:

m=nte en la premisa de que el. déficit =nercial. industrial. que genera~ 

·ría en sus :inicios, sería financiado por el. superávit comerc:ial. eXterJx>• 

generado por actividades rrás tradicionales especialrrente del.. sector - ·7 
agropecuario - hasta que, una vez superada su infancia, _e1 s_ector indu~ 

trial · ~e· capaz de generar por s:L misno l.as exportaciones nece5ari;o>s 

para financiar su i-ápido crecimiento; sin anbargo l.a fase inicial de r!!. 

pido crecimiento de su déficit comercial· externo se perpetúo en el. ti~ 
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po.- teniendo el sector agropecuario que contribuir a1 financiamiento -

de este Déficit por un largo periodo; situaci6n que influy6 en el Dete

rioro del mism::>. 

Es así que considerando al Sector Agropecuario en relaci6n a1 fi

nanciamiento del Déficit industrial poderos concluir que desde los años 

cincuenta este sector registra saldos positivos lo que se ha traducido 

en apoyo a1 financiamiento industrial encontrando que éste sector. ha· ---:. 

contribuido en un 49% a cubrir el Déficit Industrial en el año de 1965; 

de 1966 a 1970 su contribuci6n fue de 38%; en 1971 y 1972 fué de. 29%. -

(ver estudio del CIDE) en el año de 1973 su contribuci6n fué de 27.9%; 

durante 1974 particip6 con 7.4%; en 1975 con 8.% de 1976 a 1978 vuelve 

a ser significativa su participaci6n registrfilidose un po=entaje de CO!!_ 

tribuci6n de 25.0%, 31.5% y 20.1% para cada uno de los años señalados, 

por lo que se puede concluir que este sector de fonna sistarática ha -

contribuido a financiar el sector industrial; considerando el período -

1965-1978 su aportaci6n prorredio fué superior a1 25%; á e=epci6n de --

los años de 1974 y 1975 que solo lo hizo con un 7. 4% y 8. 0% respectivá'."" •· · 

nente. Así tarnbi€n en los Gltirros años ante la incapacidad de éste séc-
t:or de cubrir el financiamiento del sector industrial se ha recurrido.a 

·un .progresivo endeudamiento del exterior. 

V.I.- IMPOR'll'\N::::IA DE LA BALANZA 
AGRICOIA EN LA BALANZA DE 
MERCAN:::IAS. 

En el' desarrollo de este subcapítulo se observa la imPortancia -~.,.l 
. sector. ·agrícola (no agropecuario) en relaci6n con la ba.lanZa.: de nercán- ·, 
. .;:ras;. partienoo del ·señalamiento de que el sector ha contribuido a1 · fi-

· nanciamíento. del Déficit industrial; por tanto, implícitamente el sub-_: 

sector agrícola ha participado en esta contribuci6n; sin errbargo . su. CO!!_ 

tribuci6n marca características específicas toda ve.z de que =ro ya se 

ha señalado, en este subsector se nanifiesta lo que se ha denominado,-~ 

;'crisisº afectando la p=ducci6n de alimentos bási.cos, lo que se ha 

constituido en uno de los principales renglones que han repercutido en 
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los Déficits de 1a Balanza Agrícola corro =nsecuencia de los inportan

tes nontos de Importaciones y por tanto se registran algunos años donde 

ro ha contribuido a f:!.nanciar a otros sectores. 

Considerando la Balanza Agrí=la y su re1aci6n =n 1a Balanza de -

m=rcancías tenerros que: la Balanza Agrí=la presenta saldos positivos -

que van de 271.518 millones de d6lares en 1.959 a 435.489 millones de ~ 

lares en 1.965 lo que signific6 una =ntribuci6n al financiamiento del -

déficit de la Balanza de Mercancías de un 44 .93% sin enbargo se observó 

una tendencia decreciente ya que en 1970 su contribuci6n de divisas s6-
lo fué de 312.016 millones de d61ares rrenor en un 28.32% a1 registrado 

en 1965, de 1970 a 1973 su contribuci.:?n al déficit de 1a Balanza de roer 

cancías s6lo fué de 21.24% (prrnredio). 

En los años de 1974 y 1975 este subsect.or no contribuy6 a finan- -

ciar los Déficits de la Balanza de nercancías, sino que los increrrent6 

en un 2.88%. De 1976 a 1979 se vuelven a registrar saldos positivos en 

la Balanza agrícol.a =n un promedio de 604 .481 millones de d6lares que 

representan un financiamiento del 21. 71% al Déficit de la Balanza de· -

mercanc'.léls. Sin embargo de 1980 a 1985 este subsector pr~enta .sa1d6s -

negativos co=esp::mdiendo a 1982 y 1.985 los rne=res pues s6lo 11egilron 

a ser de 24 7. 66 y 266. 90 millones de d6lares respectivamente y los rna~ 

res en.1980 y 1981 con nontos de l,095.918 y 1860.84.0 millones de d6la.:... 

res para cada uno de estos años. 

Por lo que se puede concluir que éste subsector ha =ntribuido ~ 

bién al financiamiento del sector industrial. de 1959 a 1.979 a.excepci6n 

de 1.974 y 1975. Sin errbargo esta situaci6n c:arrbia sobre:oao de 1980 a :... 

l.985, debido a que la Balanza Agrícola registra saldos negativos. 

V.2 IMPORTAN::IA DE LAS EXPORTACIONES 
AGRIOJL11S EN L1IS EXPORTACIONES -
DE MERCANCIAS . 

. En esta parte del trabajo se observa que han' sido sign:i.ficativos las 

.. eXi:iortaciones agricolas, ya que han representado e1 10 .25% de partici¡;>aci6n en 
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las exportaciones de mercancias durante el período de 1959-l.985. 

Sin enl:ergo esta participaci6n no ha sido horrogénea ya que de l.959 

a l.965 las exportaciones agrí=las participaron con un 37.28% en e1 to

tal. de l.as exportaciones de rne=ancías; durante la década de las seten

ta su p=rredio de participaci6n fué de 23.16% de l.980 a 1985 llegaron 

a ser menores al. 10% en re1aci6n a 1as e><partaciones de mercancías. 

POr lo que se puede concluir que a pesar de que los vo1umenes de e><p:>r.,

taciones han sido nás o menos crecientes y los valores que se han ob~ 

nido p::>r concepto de estas e:><p:>rtaciones también han registrado cierta 

tendencia a la al.za, existen otras rrercancías CU'.fOS precios se han in-

crementado nás que l.os precios de los productos agrí=las, p::>r l.o·que 

se puede apuntar que .esta tendencia a l.a baja de participación pugde 

ser resultaélo de e1 estancamiento del. sector agrí=l.a y de l.a tendencia 

relativa a la baja de l.os precios de los productos agrí=l.as. 

V. 3 IMEOR'.EANCIA DE LAS -IMEORT.ACIONES 
AGRIOJLAS EN LAS IMPORTACIONES 
DE· MERCAN:IAS. -

En este subterra se IIU.leStra corro 1as irrpOrtaciones agrícolas 

su participaci6n en re1aci6n =n el. total de nercancías fup:>rtádas, . es 

así que de_ J.959 a 1971 la ~cipaci6n del sector agrí=la Sslci fu~': 
de .5.12%; situaci6n que carribia en e1 período 1972-1985 ya que ,se .regiS::.: 

_tra .un:incretrento substancial de las irrp:>rtaciones agrícolas e,. ·ei_t:O.c:_ 
1:a1 de i.roportaciones llegando a ser éstas de 11.61%~ Por io qúe ~e 
Pue.de Concluir que ~s importaciones progresivas. de productOs, ~siéos 
qúe se >inician en los años setenta y se inc~tan en- los och~ta ron· 
Una: _de las causas principales en e1 incrementa de-las :ürP:>rtaci6nes· 

a<;Jríciol.as y su relaci6n con las importaciones toWes de nercan::,ías. 

V. 4 CO.'ll?ORTAMIEN'ID DE IDS PRIN::IPALES -
PRODUC'IOS IMPORTA!XJS EN IA BAL1\NZA 
AGRICXlIA. 

En e5ta parte dEil. traba.jo se señalan 3 princi¡?al.es renglones de _produe; ' 
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tos en cada UI">O> de estos se agrufXlll los principales, que fueron para el. 

año de 1959, 1960 y 1965; los siguientes: 

En 1959 y 1960 el. primer 1ugar en inportaciones es ocupado por e1 

hu1eo caucho =n una participación de 20.34% y 22.21% respectivamente; 

en los rnisrros años la :iJTiportaci6n de cereales, granos, f~ y harinas 

=n porcentaje de 20.33% y 20.42%. 

E1 tercer 1ugar fUé ocupado por 1a importaci6n de tabaco. Es as:L 

que estos p=ductos ocupa.ron el. 55.68% de 1as irrportaciones agr:Lco1as. 

En 1965 1os tres pri.rreros lugares en importaciones agr.1'.colas 1o ~· 

paren en pri.rrer lugar 1a irnportaci6n de cereales, en segundo lugar 1as 

sem:i.11as o1eaginosas y en tercero la importaci6n de tabaco estos tres 

grupos de productos representaron e1 57. 72%; en e1 año de 1970 los tres 

prirrel:Os lugares fueron ocupados por la impo:...-t:aci6n de cereales, de le

ches o productos lácteos y serni.11as oleaginosas, =n un peso re1ativo 

en el. total de'1as inportaciones de 60.76%. 

Dentro del. grupo de los cereales destaca corro principal producto. 1a 

cebada, situaci6n ·que se rrodi:Eica en la década de los setenta _ 

_ I.a. importación más significativa durante 1os años setenta corres?:>!{. 

de a 3 grup::>s de productos que son: los cereales, ias· leches y. las· seriti.:..: 

ll.éÍ.s oleaginosas con un porcentaje de particip¿¡.ción de 88.58%en reJ.á _.;.: 
ci6n hl totai importado' correspondiendo su menor participai::i6n' en el.. ?.:( 
r:Lodo, a1 año de 1980 pues solo participan con 73.67% y eJ. nayor a1 ·año .. 

de 1977 con una participac:i.6n de 94.31%. 

I.a. _situaci6n en }a. pri.IOOra mitad r¡e los años ochenta registra 1a 

misrra tendencia, en 1984 y 1985 se sigue destacando 1a importación .de se-· 

mi11as o1eag:i.nosas · con un peso de 36 .1% ·y 34 "6% respect:i.vaxrente,_ en. Cuan""'. 
to a cereales se import6 un porcentaje de 44% y 45% respectivamente. 

·Desagregando estos grupos, encontranos que los rrayores porcentajes 
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de inpJrtaci6n descansan en la importaci6n de ID3.ÍZ en cuanto a cereal.es, 

importaci6n de semill.a de soya en cuanto a sernil.l.as oleagin:>sas; y de l.~ 

che en todas sus presentaciones en cuanto a l.eches y productos lácteos. 

Por l.o que se puede =ncluir que estos datos manifiestan con toda 

claridad el. c:arrbio de la estructura productiva en la agricul.tura de n~ 

tro paj'.s, que COTr? consecuencia de los deficits de produeci6n de granos 

básicos cono el. neíz se ha rect=ido a la :inportaci6n de grandes vol.\.lllC

nes ·de este producto; a.sí tarnbién el. cambio de patrones de consUIJD y la 

presencia de l.as empresas trasnacional.es se rranifiesta al observar l.a 

gran importancia que adquiere la produ=i6n de oleaginosas cuya orienta

ci6n responde a· .1.a necesidad de instm0s para la producci6n de al.~tos 
bal.anceados y de aceites satisfaciendo principalmente a errpresas trans

nacional.es Acco, Hacienda; etc. 

Así también se nenifiesta nuestra gran dependencia en cuanto a l.a obten

ci6n de productos J::ásicos, situaci6n que refleja l.os resu1tados.de·ia 

adopci6n del. node1.o de industrializaci6n vfa sustituci6n de inpJrtaciO-

nes ·. 

V. 5 COMPORTAMIEN'lO DE lDS PRIN::IPA 
LE.S PIDDUCTOS EX!'ORTADDS EN rA 
BALl\NZA AGRIC:OIA • 

. se dc5arrona en esta parte del trabajo ia gran importane:i.a que ha.n>~ 
do la exportación de algunos productos =no son l.as fibras teXtiies)Cb~ · 

de, destaca la ~rtaci6n de algod6n; l.a ex¡::ortaci6n de cacao~· •. café· y 

té, qestácando .l.a exportaci6n de café; l.a e><p::>rtaci6n de' azt1~, _Il':iel.~ ·· 
y sus preparaciones donde sobresal.e la e><p:>rtaci6n de azt1Car - Este 

po de productos ocuparon los 4 primeros lugares de .l.959 a l.965. 

La e><p0rtaci6n de estos productos =nstituy6 en 1959 y J.9 60. cerca 

del.. 80% del. total. exportado, en J.965 sólo contituyeron cerca del. 60%. 

Durante l.a década.de J.os años setenta l.os 3 prirrel:Cs l.u:.;¡ares.en 
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cuanto a e><partaciones han sido ocupa.dos por: la exportación de algod6n, 

jitorrate y caf€ con un po=entaje de participación p=medio para el pe

riodo de 70.20% en relaci6n con el total de exportaciones agrícolas. 

Observando las principales exportaciones durante la primera mitad 

.de la década de los años ochenta, se tiene que hay una ligera variaci.6n 

en cuanto a los 3 productos que en la dlócada anterior ocupaxon los 3 pr!_ 
meros lugares ya que aparece en 1982 la exp::>rtaci6n de legumbres y horta ,. 
lizas hescas ocupanéb el tercer lugar, durante .1983 estos prod.uctos a.;: 

recen ocupando el segui-ido lugar; as:L tambi€n en 1985 se registra en el 

tercer lugar este grupo de producto. Sin enbargo los 3 productos que en 

la d€cada anterior ocuparon los 3 primems lugares, en este periodo occi'

.r:an los 4 primeros disminuyendo su participaci6n en relaci6n al toW ' 
exportado pues s6lo participan"con un 65.26% (promedio pru:a este período),. 

De lo anterior se puede conclUir que obse:cvando la estructura. de 

las exportaciones se tiene que: 

Nuestro país tenfu abundante p=ducc:i6n de maíz, lográndose exp::n:-:-:

i:mp:::>rtantes volUitenes en 1964 y 1965 aún en 1971 y 1972 'se e><perta~ 

f<ignificativos volumanes. Situaci6n que 

bias internos de la estructura productiva. 

En estos años la ex¡::ortaci6n de azúcar se eneuentl'.a·en.los 

lugares; situaci6n que se rrodifica ya que en la dl§cada de los 

·registra i:mp:::>rtantes exp:>rtaciones, llegando· a aparecer en el. re~J.L<:m 

·~cicines 

Durante la d/lk2da de los añOs setenta se registran de 

·ti~ 3 p:i::ocÍuctos que Ocupan los 3 prilreros lugares con un porcen:~je de 

participa.ci6~ de 70.20 y.en los años ochenta disminuye ligeramente.su 

·.:i?articipaci.6n; pues s6lo llega a ser de 65.26% en relaci6n a láS· e>{por:.. 

agr:Lcolas. 

Io que nos ~te 
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nes IIR.lestra los efectos del conportamiento del mercado mundial, en=n~ 

do que e1. auge de 1as exportaciones de azíicar se presenta corro consecuen

cia de 1a salida de Cuba del. mercado mundial. y 1.a necesifud de increrrentar 

la p1:0du=i6n en otro país en este caso México para cubrir 1a cu:>ta que -

antes .de su revo1uci6n cubría éste país. 

En relaci6n =n la exportaci6n de maíz y el actual. déficit de p:i:odus:_. 

ci6n de éste, tiene su exp1icaci6n en e1 cambio de 1.a estruci:ul:<Í de• la -

pl:Odu=i6n agrícola (ver cap. III). Teniendo que de la década de 1os. -

años setenta a la fecha se ha observado el gran éxito de 1.a pI:Odu=i6n -

de cultivos que registran gran rentabil.idad,que tonando uno cono ejenJ?19, 

=no es el caso del jitorrate, en=ntram:>s que el. auge de su producci6n "

para exporfuci6n descansa en e1 hecho de que existen indiv:i.duos princi-

pa1rnente de los Estados Unidos que habilitan a pJ:Oductores Nacionales a 

fin de lograr ésta producci6n, misma que cuenta con. sus ·agentes distri.,- · 

huidores en 1a Uni6n Americana. ToCb esto = manifestaci6n del tras1!!. 

do de 1.a pJ:Oducci6n de cultivos denominados de lujo que de hecho son·tiés: 

rentables en países corro México que debido a J.os bajos salarios que 

. gan ·a ios individuos que participan en 1.a pJ:Odu=i6n de éstos . (eri 

raci6n con entidades de 1a Uni6n Americana) permiten 

·yores . ni.veles . de. gananciá. 

'k;.í tanibién. 1a ·estructura de nuestras exportaciones cono se 

fu.· caiTibiado de .·1970 a 1a .fecha 1o que muestra, nuestra ·grcin dependen..: 

.;ia en cuanto a que segu:im:>s abasteciendo· a. J.os que tradicio~e· 
nos·· Vendido no observándose la apertura de. nuevos, marcad:>s . ni. la. 6fe]:tá 

de .otros de J.os productos que se producen eri nuestro pa.ís; es"aec~·-. 
nuestra .dependencia sigue siendo de los Estados Unifus princi~te;; 
ID. que .iesponde a.10 que se ·ha denominado corro. elagró-negocio,· y .su.~ 

en nuestra agricultura. Circunscrito a1 contl'.01 que ej.ercen .. 1as 

grandes potencias en el. rrercado. 



CONCLUSIONES 

CAPI'lUI.O VI 

Dentro de este capítulo "Estructura de l.a producción de u= de un:> de 

los principales cultivos de e:x¡::ortac:i6n, el torrate" se encuentra el~ 

capítulo "Par'--ic:ipap:i6n de las exportac:iones de j:itomate en relac:i6n 

con las eo<p::>rtac:iones de hortalizas" . 

Donde se muestra que la ex¡:ortac:i6n de j:itomate es de gran . impor'

tanc:ia no sólo en relac:!.6n con otras hortalizas de exportac:i6n, sin:> 

gue tanb:ién con los princ:ipales productos agrícolas exportados, ya que 

ocupa y. ha ocupado los pr:imeros lugares en cuanto a1 valor que se ob'é-'-'

tiene por este concepto, encontrando que en los años de 1959, 1960 :y 
l965 se ubico dentro de los cuatro pr.irneros lugares con un porcentaje 

de partic:ipac:i6n de 7. 65%, en relac:i6n a los productos agrícolas exporco., 

tados, durante la década de los años setenta =upo el segundo y tercer 

lugar con un p::>=entaje p=medio para lfata de 17.92% a excepc:i6n de 

1970, 1971 y 19 73 que presenta un porcentaje de part:ic:ipac:ión super:ior 

. al 20%. En los años ochenta (1980-84) d:ismi.nuy6 su part:ic:ipac:i6n lle-

é;¡ando a ser de 14.76% ocupando el segundo, terce= y cua.:i:to lugar éon 

respecto al valo:¡:- total de las exportaciones. 

I.a relac:i6n que se observa entre la exportac:i6n de jitomate y la 

de :rre16n y sancil'a que son de l.as hortal:izas de exportac:ión nás importan_. 

tes de,;pués de la primera es de una. marcada d:iferenc:ia en cuant.O a los 

p:;rcentajes de part:ic:ipac:i6n en el valor total de las ex¡::ortac:iones 

. agrícolas, sóbre todo durante la década de los años setenta y despoos 

c3.e ésta, toda vez de que el jitomate partic:ipa con un porcentaje prone- · 

filo en el .valor de las exportac:iones super:ior al, 17% y la part:ic:ipa. -

c:i6n del :rrel6n y sandía en esta década sólo fue de 3 .57% en promed:io, . 

sobresaI:iendO el año de 1975 con un porcentaje de 5.14%. 

Así tamb:i(!;n el· porcentaje de part:icipaci6n de las exportaciones .de 

mclótiy sandía de 1.980 a 1984 en promedio fué de 5.0% destacandose el 

añ&ae i980 con. 5.76'G de part:ic:ipaci6n; encontrando tarnb:ién en estos 
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años una inportante participaci6n de la exportaci6n de jitomate, lleg"!!_ 

do a ser superior al 14%. 

Es decir la exportaci6n de jitomate destaca r:o solo en relaci6n con 

otJ:os productos agrí=las sino también en relaci6n con la expor:taci6n de 

otras importantes hortalizas. 

En el subcapítulo "Importancia del Valor de la Producci6n Nacional 

de Jitomate en Relaci6n con el Valor de la Producci6n de lbrtalizas" se 

muestra una tendencia creciente del valor de la producci6n de jitorrate 

llegando a ser de 37 .19% en los años setenta y en los primeros de la dé

cada de los ochenta de 38 .03%; po=entajes que en relaci6n eon el valor 

de otras :ü:np:>rtantes hortalizas corro lo es la sandía y el rrel6n muestran 

gran preponderancia, pues el de estas últimas solo son para la sandia de 

4. 79% siguiendo en orden decreciente el valor de el mel6n y de la fresa~ 

ID antes mencionado en relaci6n con lo que se presenta en el subte-

·na de "Inportancia del Cultivo de Jitorrate en la Producci6n de Hortal.i--, 

zas a Nivel N3cional" presenta ná.s o menos la misma proporci6n toda vez 

.que en los años anteriores a la dt'§cada de los setenta el porceritaje de 

participaci6n en cuento a volumen de produ=i6n de jitomate en relaci6n 

con las otras principales hortalizas fu~ de 29.08.%; in=ementandose li

géramerite su participaci6n durante los años setenta ya que .aléanza a ser 

de 30 .92% en promedio; en los años de 1976 y 1977 su partic:ipaci6n solo 

fue de 25.9% y 26.9%, menor al porcentaje promedio. 

Durante los pri.mru:os años de la dt'§cada de los ochenta su porcentaje 

aumenta pues llega a ser de 33.81%. 

En irrportancia de producci6n de hortalizas le sigue la prodúcci6n 

de. sandía .con un porcentaje en su voltmien de partic:i:paci6n de 9. 64% en 

promedio durante la d~da de los setenta y la de rrel6n con 6. 35% en p~ 

medio. durante los primeros anos de la década de los ochenta la sandía 

continGa siendo la segunda en llnp::>rtancia con 9. 05%; el rrel.6n con. 6. 72% 

y el pepino" con 5. 0%, la fresa también aparece con un porcentaje. prome-
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dio para todo el. período de 2.65%. 

En los subterras siguientes "Importancia de la produ=i6n de Ji~ 

te por entidades" se observa que durante todo el período de estudio 

1959, 1960, 1965 y de 1970 a los primeros años de J.os ochenta destaca 

el estado de Sinal.oa, OCUP3Jldo casi siempre el primer lugar con po=en

tajes superiores a 30% a excepci6n de los años de 1974 y 1975 que su 

participaci6n es rremr; así: también se destacan los estados de Guanaj~. 

to y M:>rel.os =ro principal.es entidades productoras. 

En general la conclusi6n de este capítulo es el que la princi:Pal 

hortaliza tanto en superficie, producci6n corro valor es el jitomate; · 

así: también su illlp:>rtancia se destaca en cuanto a volumen y valor expo_E 

tado; ena:mtrando que le siguen en illlp:>rtancia (aunque cori l.ma gran di~ 

tancia en cuento a porcentajes de participaci6n) la sanara, el nel.6n, 

el pepino y la fresa. 

Los majores años para la siembra, produ=i6n y exportaci6n de ji

tonate corresponden a la dt'&:ada de los años setenta y primares de la de 

los ocheta a excepci6n de los años.de 1976, 1977 y 1978 donde se obser~ 

·va.ti disminuciones tanto en superficie corro en vol.umen de producei6n. 

·Así: . también· se destaca el estado de Sinaloa corro principál entidad· 

productora.y o=portadora de jitoll\3.te ocupando casi siempre el ·.primar·i~ 
gar a excepci6n de 1975 que ocupa el segundo con un po=entaje de part:!:; · 

'cipaci6ri de .24.87% y en 1978 =n solo 26.94% de participaci6n eri rBl<j.:_., 
·la produ=i6n nacional de jitoll\3.te; otros estados con .gran·iini?o!:; 

esta produ=i6n es Guanajuato.y·M:::>~os. 



A N E X O l 

Este anexo trata de presentar e1 método utilizado en 1a elabora
ción de 1a Balanza Agrícola. 

E1 método seguido para 1a elaboración de 1a Balanza Agrícola ha 
consistido en varias etapas, que se podrían distinguir como si~
gue: 

l. Revisión de materiales relacionados con e1 mercado ext~ 
rior y producción agrícola. 

2. Elaboración de )~sta de productos que de acu~rdo a su -
importancia, en cuanto a oferta y demanda, deberían in
tegrar las columnas de Importaciones y Exportaciones 
Agrícolas. 

Para 1 a selección de estos producto_s, se tomó como ref~ 
rencia que tuvieran cierto peso re1_ativo en _e1. valor t_Q. ... 
tal de importaciones o de 1 as exportaciones; en est;e·P.2.:-.'· · 
sp, para e1 rubro de las importaciones, 
los ca~ítulos que marca e1 ~nu•ric Est~dístico del 
merci~ Exterior de los E.U.M, 

En relación a este punto, se considera 
· éia incluir las importaciones de leches en Jas importa- : ·>" 
·.ciónés agrícolas, toda vez de que tienen gran peso d~n~ 
tró del grupo de_ los alimentos b§sic~s~ a~í ta~~i~~; 
pór tener _cierta relación con la especi~lizaci~n que 
ti en.e nuestro país para exportar ganado y carne~ y el -
hecho de que se ha dado cierta "ganaderización"en el. 
fuismo período que se manifiesta el estancamiento de 
Producc~ón de granos blsicbs, 
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En el rubro de las exportaciones fue fácil esta integración. 
pués la columna de exportaciones que presenta el Banco de -
México en los informes anuales es completa. 

3. Delimitación del período; en cuanto a la delimitación del 
período. Se partió de la hipótesis de que el comportamiento 
del mercado exterior de productos agrícolas debe tener cier 
ta relación con la estructura de la producción agrícola. 

4. Considerando además algunas tendencias de la producción re
gistradas en el desarrollo de anteriores capítulos. Se esti 
mó de gran interés desarrollar la investigación del959 - 1982, 
sin embargo, no se cubrió de forma continDa este períod~ ya~~ 
que se cubrieron sólo los siguientes aftas; 1959, 196IT y1965, 
toda la década de los afias setenta (1970 - 1979), así com6 ~ 
algunos afias de la década de los afias ochenta 1980. 1981 y 
1982. harto difícil resultó lograr información de estos últ1.· 
~os afias, toda vez de que aDn no se tiene en presentacióri 
disponible para el público; lsto es en cuanto a importaci~~ 
nes, ya que se tiene que consultar las hojas tabul~res ~e 
portaciones de la S.P.P. 

~co~io de información.- básicamente correspohde a 2 
una de ~mportación ~ otra de exporta6ión. 

-. ·~ .:' 

En relación a la primera; lsto es. a la captación de' inform.!!_;":".C: 
ción.·de acuerdo al listado que integra las i:nportaciones·,~ ·'-·:.'¡ 

agrícolas, resultó ser un gran reto, toda vez .de que se;te'-~. 
nía que .h.acer con gran minuciocidad y tenacidad el seguimie.!i.' 
to de sus registros, debido a que en los pri~eros afias un·::. 
prdducto cambiaba de identificación en cuanto a su regist~o 
es decir, fracc~ón arancelaria. (ver li~tado de fracciones~
util izadas) 

O.tro aspecto interesante de considerar, es que el re9istrode Ja 
info~ma~ión en los Dltimos afias (dlcada de los ochehta) se -
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encuentra en dólares, situación que requirió la conversión a -
pesos, para lo cual se utilizó el tipo de cambio señalado por 
el Banr.o de México. 

_Para el registro de las exportaciones se 
ción que presenta el Banco de México; en 
utilicé Indicadores Económicos del Banco 

consideró la informa

una primera etapa, -
de México, S.A., pos-

teriormente, Informes Anuales y Series Históricas del Banco de 
Méxic-o, S.A. Sin embargo, la información es homogénea y sobre 
todo acutalizada. 

Fuentes de Información 

Las principales fuentes de información han sido los indic~dores 
económi~os del Banco de México y los informes anuales del mis
mo para cubrir las exportaciones. 

el caso de las importaciones, se trabajó con los Anuarios -
E_sta_dísticos- del Comercio Exterior de los E.U.M. Secretar_fa_ de_ 

.-lndustriay CÓmercio (en los año_s sesenta) y de la Secretar.fa 

dé' Programación y Presupuesto. 

de .las fuentes de información es ne-cesario· 
-antecedentes. 

Exfste la Dirección General. de Economía Agrícol~, qué a trav~s 

~e u~a dé sus printipales publicaciones "Econotec~ia Agrí~o~a~ 
pres~ritado algunas balanzas agropecuarias y foresta1•s 1 doi 

"el _listado de productos que· la integran es hetero,géneo 2 s_e. 

Dirección General de_ Economía Agrícola "Situación de la 
Agricultura Nacional 1980 y algunas consideraciories sobre 
eJ .-mercado internacional" _Econotecnia Agrícola; México,;._ N2 
1'; Enero 1981 pp. 45-4B. -·· _ . . -
Dirección Gen~ral de Economía Agrícola, "Anllis~s Históri~. -

-co- d·el Comportamiento. de 1 a Bala_nza»- Comer.cial Agropecuaria".-.
E_conotecnia _Agrícola Núm. 8, Agosto 1981 México·_pp, 9-'-2-0 .• ---. 

'~: ,,.: .,, .. ' :-:. 
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puede señalar que no es un registro siste~ático el que realiza 
esta institución, sino más bien, está en relación con la difu
sión de la institución por abordar problemas coyunturales. 

El IMCE (Instituto Mexicano de Comercio Exterior) y su última 
novedad la ventanilla única, me proporcionó orientación, logra~ 
do, a través de los servicios que presta la institución, infoL 
mación por producto y mercado. 

Sin embargo, esta información está orientada más bién a const~ 

deraciones de mercado y de requerimientos técnicos por paises, 
en cuanto a qué características debe tener el producto para 
que se pueda colo~ar en el mercado; en general es dificil te
ner una secuencia histórica global de la demanda que hacen a 
nuestro pafs, o de la demanda que hace riuestro pals. 

En base a lo anterior, tuve que recurrir a lo que ~odría déno~ 

min~rse como fuentes 11 originales 11 
• 

. ···Para el registro .de exportaciones. consideré ·1os asientos sis
.te~áticós que realiza el Banco de México, S~A~. toda vez d~ 

·.qu.e se realizan por tipo de actividad, en este caso, se pr;e~isa 

"Agricultt1ra y Silvicultura" y el listado que se reg.istra en 
ésta ~ctividad se podría decir es compl~t6*. 

básico para .considerar esta fuente de inform~-· -
es al que. los asientos sistemáticos que registra el Ban 
M~xico; en cuanto a .las exportaciones, son córregidos eri 

bci~e ~ algunos de los valores declarados eri los documentos 

aduan~r6~ que ~o correspond~n al criterio F.O.B., re~alu~rido 

algunos artlculos con base en las cotizaciones internacionales 
e fnvestigaciones ~&pecíficas sobre costos por fletes. segurós 

*· el término completo está en relación a el· punto 2. 
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y comisiones. mismas que se han tomado en cuenta para ajustar 
el valor de las 
pafs comprador. 

exportaciones 
3 

por fracciones arancelarias y 

Asf también, el nivel de desagregación que se presenta en las 
publicaciones de esta institución es representativo de la pro
ducción agrfcola y de su principal destino, la exportación. 

En relación al registro de importaciones que se presenta en 
los informes anuales. del Banco de México, S.A .• tiene un cier~ 
to nivel de agregación, por lo que, se considera más acertado 
trabajar en los Anuarios Estadfsticos del Comertio de lo~ - -
E. U :M. 

Aunado a lo anterior, en algunos años la presentacióri de la i~ 
formación del Banco de México, sobre todo para los primeros 
años; es por destino. es decir; Bienes de Consumo y Bienes de 
Producción, lo que podrfa conducir a ciertos errores en cuant~ 
~h~~ogeneizar la serie. 

Es~asf _que trabajé con los Anuarios Estadfsticos del Comercio~ 

los Estados Unidos. Mexicanos de la Secretarfa de.'. ·,::· 
Comercio, en los primeros años, hoy de la Sa¿~e~a~ 

-.de .Programación y Presupuesto. Los anuarios uti l.i za dos -__ c~, .. _ ,. 
a lo.s año_s de 1959, 1960 y 1965, .todó el per.fodo 

1979 y de 19BO a 1982, se utilizaron las h~ja-~ 'ta.bu-'; 
Secretarfa de Prog~amació~ y ~res~~ 

yrincipales capftulds y fracciones arancelarias consid~ra
lo_s _sigui entes: (ver anexo fracciones arancelarias). 

·Banco ·de México, S.A. "Informe Anual ·sanco de Méxi_co~
~éxico .1960 pp.85. 
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Considerando lo anterior, la Balanza Agrícola quedó integrada 
por la importación y exportación de bienes agrícolas y forest~ 
les y de ciertos productos comestibles elaborados. 

El período que comprende es de los años de 1959, 1960 y 1965,
así como de 1970 a 1985. 

Se podría apuntar que existe·gran coherencia de los resutado~' 
que se observan en la Balanza Agrícola, toda vez que refleja -
de forma clara los problemas que se han presentado en la pro
ducción agrícola y en el comercio exterior. 



CAPITULO 

VII 

MERCADO EXTERIOR DE JITOMATE 

De 1a producci6n naciona1 aprox:inadamente un 26% se ha destinado a 

la exportaci6n; corresp:>ndienélo su principal. destino al mercado de Es~ • 

. Cbs Unídos y en rrenor proporci6n al de canadá • 

Iá gran especializaci6n que tiene nuestro _paj'.s en la pl:oducci6n. de 

este cul.tivo obedece a elementos ya descritos en capítulos anteriores •. · 

La: Gran irrportancia que tiene nuestro pa:Ls en cuanto a la exporta

ci6n de éste producto ro s61o obc..-Oece a 1os objetivos de la po1ítica-

ee::ooomica en re1aci6n a nuestro comercio, de 1ograr obtener =ntos pro

gresivos de div:i.sas sino que tambi~ responden al objetivo de. 1ograr i!!!_. 

portantes.rrontos de ganancia 1o que se ha basaclo fUndamental.mente 

l.os bajos costos de producci6n de este cultivo en nuestl:O país :(bajos 

costos. de Inane de obra) • 

Es decil:- 1a exp::irtaci6n de producción agríeol.a.S · 

produCti'vas que preva1ecen han favoreciélo a 1os individu:;>s que ~ci.:..; 

· pan en e1 sector o s61o son . fen6meros i1ÚSOricis 

cio pará. 1os trabajadores agrícolas re1acionados con estaS,áctividad,es. · 
. ··. 

·:-· .. ' -· .... 
Es así que en re1aci6n a este argumento de tesis ·y conSideranto 

1os ánteriores capí1..-u1os, podenos apuntar que el comportamiento de nÜes;b:;o 

comercio exterior a: 1o 1argo de todo el períodb de est:Udio y enrE.iaci6ri . 

·con e1 nodelo ·de .acumul.aci6n adoptado por nuestro ~ís, rra= 1as :posi-: 
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bilidades de fortalecer ciertas zonas agrícolas determi.nan:'lo una de 1as 

principales regiones de1 país, 1a zona Noroeste dorrle se encuentran im

portantes distritos de riegoque co=esp:mden a entidades corro sonora y 

Sinaloa, caracteriza.nao esta zona a:>rn:::> de agricultura capitalizada =ie.!:!. 
tada a 1a p:i:odu:::ci6n. de cultivos de gran rentabilidad (Inst.m0s ganade-

ros) y h:lrtalizas donde destaca 1a producci6n de jit:o:rrate. Zonas que -

tanbién se caracterizan por poseer significativos porcentajes de Jorna

leros agrícolas que en su mayoría real.izan labores estacionales. 

En rel.aci6n con e1 argurrent:o señalado y con cada un:> de los subte

nas de este capítulo se tiene que: 

VII.1.- PARTICIPACION DE IA PRODUCCION 
NACIONAL DE JI'IOMATE EN EL MER 
CADO EXTERIOR. -

La gran inportancia de 1a producción de jit:onate se manifiesta en 

los :importantes nontos de divisas captadas por. concepto de. sus ~ 

ciones, que en sus primeros afus sil:vieron para financiar e1 sector :l!! 
· dúst:Í:ia1 por lo que podríanos apuntar que no necesariamente beneficio 

, a este sector, sino a los trabajadores de industria; sin embarg6 estos· 

.. ;inp:>rtantes rrontos de divisas que de 1970 a 1979 registraron un po~ 

taje de 17.92% por concepto de exportación de jito:rrate y de 1980-85.-'-. 

~de ·15.02% en re1aci6n al total de divisas obtenidas por este:sec.,

tor. 

ID ariterior significa que 1a venta de este prClducto · á1. ext:eriór;::.:. ·" 

deperide de eleneritos estructurales, d:mde e1 conpoitamient:o . de nuestro 

· ~i.o. el'l cuanto a. na~ o manar nivel de produ=i6n ~rtad:> no d~ 
pende ·s61o de los deseos de la Administración PGblica en turD:> y de -:-

SU03 objetiws materializados en sus madi.das de política econ6mica,si.rio 
que:estO depende también de elementos estructurales que prevalecen pa

ra nuestro pa:Ls.- elementos que contribuyen y han contribuido aroanre-:

ner re1aciones ql.Íe han permitido canaliz~ recursos, en este caso a·-'-

1as entidades que se abastecen en 1a Unión Americana o Canadá; ganan

. cias superiores a 1as que se obtendrían en la unión Americana (en e1 '.-
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supuesto de que los productores de estas =nas se desplazan a producir -

en Sinaloa, vía canalización de créditos; habilitaci6n de algun:>s insu

m:>s; etc.). 

De ahí la estrecha relación entre brokers 6 cadenas distribuidor.as 

y los principales productores de h::>rtalizas en nuestro país.- Pero ha-

blar de ganancias o capital nos ci=unscribe tanto a la forma en que se 

p:ioduce ==a las relaciones comarciales que se establecen.- Es así -

que Mlfud.co partic.ipa en el mercado de E.U.A. con un po=entaje super.ior 

al 25%: tanto Flor.ida =ro México ab3stecen la 7..0na Oeste; observando -

que la producci6n de Flor.ida m es suf.iciente para satisfacer esta zona, 

de alú que las autoridades de la Costa Oeste muestren interés por pet:mi:_ 

t:ir la entrada de jitorrate rrexican::> =n el prop6sito de estabilizar el. 

=sto de la v.ida; interés que suele estar en =nflicto =n-los p:i:oduc~ 

res de Flor.ida. - lo que demuestra los menores costos de la producc:!.6n 

de jitonate nex:icam. 

HechO que se ha .traduciélo en que los productores de Florida seña.,

len la .existencia de una =npetencia desleal por ~ de los producto

res .. nex.icanos. Por lo que se puede an:>tar que la Correrc.ializaci6n d13 .• - .· 

Jitomate mex:icam en la Unión Amer.icana en =asiones provoca contl:over

si.3..s de .intereses que en algun:>S casos· son de los individl.DS ,de uil mis·< 
IrO grup:>; es decir de los extranjeros que usUfructuan el .agro-mexican:>. 

VII. 2. - DEI'ERMINACION DE IAS PRINCI 
PALES ENTIDADES ABAS=:eoci=" 
RAS DE JI'IOMATE EN EL MERCA 
DO DE ESTA!X)S UN.IDOS Y CJ11NA 
DA. -

L3. producci6n de este cultivo orientado a la exportaci6n ha condu

cido ª' .;J:erta especial.izaci6n al interior de nuestro país que debido a 

las cára.cter.ísticas tanto geogr."ificas =ti econ6micas ha siélo el EStado. 

de· Sinaloa el principal abastecedor del mercado de la Uni6n Arrericana Y 

de canaa..,;:. 
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De 1.974 a 1.977 el. estado de Sinal.oa abastecio el. mercado exterior -

en un 91..0% siguiendo Baja Cal.ifornia =n 5.25%, durante 1.978 a 1982; s~ 

naloa cubrió las exportaciones en un 87.7%, Baja California en 6.3%; So

nora en 2.4% y Jalisco 2.0%. 

VII. 3. - IMK>RTANCIA DE I.OS COS'.roS DE 
MANJ DE OBRA .EN EL CULTI\IO -
DE .J:I:'ICIMATE PARA EXPOR'TI\.CION 

~co, a pesar de su atraso tecn=.1.6gico con respecto a entidade5 -

de la un.i6n Arrericana cuenta con la Gnica ventaja, el. rosto .de .rrrux:> de ..., 

obra; donde el costo de prodl.X!Ci6n es nenor queel d'ª distribución. 

Ios. bajos niveles salarial.es que se pagan en este . cultivo ocasi.ona 

·que· 1os costos de produ=i6n de éstos, sean :rrenores a los que tienen~ 

l.Os proa~t:ores de E.u.A. situación que ha provocado gue ·los p:i:odueti:>~· 
de Florida recurran a su gobierno para tratar de l.ini:itar 1a ·entrada del 

·. p:roducto. nexicano, invocando l.a l.egisl.aci6n Antidumping • 

. Eri _Estados Unidos se ha intentado abatii- ios costos .de prod:ucci6n -: - · 

es~ oortal.iza mirl:i.ante el aurrento de insunos; sin ~9o ~ hán s::L- ~~\
que l.os aumentos en productividad :fu.eJ:c>n .insilf~~.i"'1ltespa.-> •.· 

cxm1t:r.aponcei::se a fos de l.os Costos de 1os ~~s; así ~i~n ~ c:Os~: 
de· trabajo en cultivos donde l.a ·consei.-vaci6n .d~e:,aún :•;:•;:·.:'.' 

. ha sido. un aspecto. crucial. que no _se ha.· podidc:> ~· 
·interior de 1os. E.O.A. 

VII .4. - ·PARTICIPACION DEL ESTAOO EN. IA 
. . PRODUCCION ·Y EXPOR'Il'\CION DE J!. 

'IIJMATE·' 

del estado se mi material.izado en.l.a·orientación -

1a·.z6na I>broeste·, principalneÍLte,· 10 que l.e ¡,,;_::¡;ierrn:Lt!, 
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do orientar la estructura productiva hacia las actividades agrícolas que 

aseguran una nayor tasa de ganancia, señaláru:'lose la vi.nculaci6n que exi~ 

te entre estas ramas redituables de la agricultura con la penetraci6n ex 

tJ:anjera. 

Así también el estado actua corro regulador de la actividad econ6mi.

ca _operando ciertos mecanisrros, que a prop:Ssito de la corrercializaci6n -

de la produ=i6n de Jitonate para la exportaci6n ha inplernentado los _de

n::iminados "Programas de siemb~.:i.-exportaci6n" de jitomate con la f:i..nali

dad de progranar las superficies a serri:>rar tendientes a la exportaci6~, 
para no saturar el mercado de éstos productos· y evitar el desplome ·de -

los precios de las hortalizas de exportaci6n. Sin e:ibargo revisando esC:.

tos pi:ogranas se observa la gran participación de una sola entidad a las 

exportaciones de jit:omate; eI estado de Sinaloa que rontrÍbuy6 con un -'

porcentaje de participaci6n superior al 85% al abastecimiento del marca

do exterior. 

:El::>r lo que se puede apuntar que el uso de la prograrnaci6n ha berlef_!. 

ciaaD más a aquellos que tienen nayor peso dentro de este reng16n produe__ 

tivo, lo que se traduce en una fo:ona velada rrediante la cual los p~inci:.. 

.pales productores y sus socios aseguran :imp:>rtantes flujos de recursos-'.:". 

_ origiilados en e1 campo irexicano. 

ES así = se concluye que mientras prevalezca la misma orienta

de ·_nuestro =rercio y su respectivo apoyo por parte del .estado se 

- - - seguirán canalizando recursos al exterior.corro .hasta- hoy--se observa.-S6-

1as organizaciones agrícolas que exijan nayor-~ 

cipiC:üSn de losrecur~s que se generan por las Eo:xport:aciones agl:-íeolas_ 

.y su canali.zaci6n a la Inversión en estos rniSrros Cultivos se condúcirá_auri 

-CaÍnbio que· evite la erosi6n progresiva de los recursos del Agro de nues'.:". 

tJ:o país a países industriálizados. 

Ia. sitúaci6n actual ha dado la pauta para apuntar que tanto productores ~ 

distribuidores se hayan desplazaaO a nuestro país para abasteCerse de 

productos cono eljitorrate, vinculándose con los poseeCbres de tierras¡ 
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a través de la otorgaci6n de créditos, la hab:ilitac:i6n de produ:::tos así 

=ro por las cx::npras por cxmtrato. 

En México en el período 1973-1974 el costo de salarios por tonela

da se registró a 18.3 y en Florida a 62.l (d6lares). 

En 1976 el desface es rrayor, pues en Sinaloa la erogac:i6n por con

cepto de salarios sólo f~ de 11.35 d6lares por tonelada. 

En 1983 se compara el pago de salarios en Guanajuato, =ro entidad 

productora de jitomate;· donde el pago de salarios s6lo fue de 12.91 d6-

lares por tonelada. 

Paxa. tratar· de observar la relaci6n que guarda el pago de salarios 

tanto en labores de producci6n corro de oorrercializac:i6n en relaci6n a -

la captaci6n de divisas por o::mcepto de e:xportaci6n, se. calcu16 el n~ 

ro.de jornadas.requeridas en l h&:ta.rea de este producto y·el emp1eo de 

rre.n::> de obra, tambiél en jornaaaS en las labores de =iercializaci6n. -· 

Por lo que se ·concleye que es un cultivo con alta densiaad en el. U.SO de 

J:Ían:>· de obra; que considerando la inversi6n total para el .. logro de esta 

·producc:i6n,. se ·destina cerca del 50% por concepto de salarios' ·Sin enr-' 

bar9oobservando la relaci6n de los salarios cuando el prodUCto se ha.,.
oorrercializado se encuentra: que el porcentaje de. participac:i6n de. los ~ 
~io';,, qúe se g~eraron po:r las jornadas aplieadas a este culti~ s6-'

lo fueron. de 15.29%~ p=medi6 anual de 1979-1982; obse:ivruicbse una rrar

·cada· disminuci6n en 1982 pues este prorredio s61o fué de 8 .83%. 

··Se puecte por tanto señalar que a pesar de ser un cultivo con alta 

deÍlsidad en el uso de m:mo de obra, a los que dan origen ·ª esta proclu!::. 
ci6n s61o les corresponde una part:icipac:i6n porcentual. p=nedio menor 

al 20%.del total de D:ivis= captadas. 

Es decir un mUy bajo porcentaje considerando que es un cu1tiVC> can · 

gran. densidad de ID3IX> de obra. 
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Por 1.o que se puede concl.ui.r que el. auge de 1.as e><portaciones agri

col.as =n:> es el. caso de el. jitomate s61.o beneficio al. sector industrial. 

en una pr:im9ra etapa canal.izando inportantes recursos p=venientes de

sus exportaciones hasta antes de 1.a presentación de sal.dos negativos en 

su Bal.anza. Agricol.a. Sin enba.rgo 1.as significativas Divisas obteniáas -

p::>r 1.as ventas de este producto al. extranjero en rel.aci6n con l.a asigna

ci6n de recursos a 1.os trabajadores agrícol.as s61.o significo 1.a partici

pación p=m=dio parcentual. rrenor al. 20%, 1.o que conduce a señal.ar que ia: 
rel.ativa estabilidad observada ¡:or 1.os ircq:iortantes nivel.es de divisas o!:?_ 

tenidas por concepto de exportaciones no se ha traducido en un rel.ativo 

bienestar para 1.os Jornal.e=s Agrícol.as que participan en estas 1.abores, 

llegando a ser, hoy, más difícil. su situación debido a 1.a existencia de 

una mayor desocupación a nivel. de nuestra econ:im:La., as!: = par 1.a di

ficu1tad de emigrar para participar en 1.as 1.abores agrícol.as de al.gunas 

entidades de 1.a Unión Americana. 



A N E X O 2 

COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCCION AGRICOLA 

En relación al punto sobre la Legislaci6n de Comercio de los -
E.U.A •• es interesante senalar que ésta se encuentra circufts
crita dentro del proteccionismo norteamericano. hoy califi~ado. 
como Neoproteccionismo. 

"Después de 30 anos de polficia encaminada a liberalizar el co 
mercio •. sobrevino un vuelco restrictivo, iniciando con la- rec~ 

si6n que comenzó en 1973. en base al alza de los energéticos y 

que continaa aan bajo la actual semi-revisión que genera barre 
ras al comercio al activarse las presiones sobre los gobiernos 
de los países desarrollados; a raíz de que los m.ercado.s ·seco.!!_., 
traen, las ventas no crecen, la rentabilidad se 'reduce; el dé· 

_sempleo apremia. Sectores que. suelen estar_en pugna de inte~-~·· 

~es se alí~n en cóntra de las importaciones ..• hacen frente c~~ 

. . _.man para pedir medidas en contra de los productos comp.eti ti\i-ós ..• 
_qu_e··a·fluy·e.n del exterior. lo que en Estados Unidos se viene 
pr'-esenta ndo con. suma frecuencia". x 

Lo-señalado se refleja diferentes mecanismos aplicados - .. ··.·· -
p_or'.los ·E.U.A., a países como México y que en 
la~ia es ampliamente conocida la estrategia segdida por Tos 

.• p,;íses desar:rollados, para proteger los sectores i·~ténsiv·os en 
· ~fuano de:obra ó en;la ~tilizaci6n masi~a d~ recursos nat~ra~e;~ 

-2aracterfsticos de los países en desarrollo, mediartte la. ütt1{· 
-zaci.ón .d-el_ escalo_namiento arancelario, en el cual se grava en 
forma m5s elevada las importaciones de bienes primarios con m~
y.or elaboración. Así también, la utilización de ayud.as credi-

Vicenie Querol Cabrera "Exportaciones de Méxicó a Estados -
Unido~: Desde la. Salvaguardia de los Impuestos Compensato~ 
rios" El Comercio Exterio·r de· México; Editorial Siglo XXI -
Coeditores .IMCE y ADACI; 1982 Tomo III p·P· 391 •. 
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ticias, restricciones voluntarias y precios gatillo, les han 
permitido la subsistencia de sectores productivos ineficientes 
como podrían ser el textil, el calzado .•• etc. y 

En general dentro de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1g79, 
no se observan tratos especiales y diferenciados para países 
en desarrollo; en este marco, es donde se manifiesta que "La 
Legislación Norteamericana" en materia de derechos compensato
rios, contempla dos procedimientos, uno disenado pa~a países -
bajo .el acuerdo y otro para países que no lo est.án. Es, pues~ 

claro, que la nueva ley contempla un elemento de discrimi.naci·ón, 
el cual solamente puede ser superado, conforme a la ley si se 
adoptan "arreglos que sean sustancialmente equivalentes" a lis 
concesiones que ese país ha obtenido de los países que suscri
bieron el Código de Subsidios y Derechos Compensatorios. Obvi~ 
merite, la discrecionalidad para exigir o no la prueba .de dan~ 

previo a la aplicación de un derecho compensatorio, es un ele~ 
mento de protección que el gobierno norteamericano tiene ~n su 
ley y. dependiendo del uso de éste podría o no convertirse ~n 
h~~ barrera al comercio. z 

Lo anterior. obviamente repercute sobre nuestro país, en reli~~; 
~ión con las barreras que se imponen a nuestros produ~tós "Lo• 
efe~tos de las barreras comerciales han sido estimados por ~~. 

U~CTAD para los anos 1975 y 1977". 

'Consider• que en ese lapso los países desarroll~dos d~ eccin~

~ta de mercado restringieron el comercio ~n una prciporcióri del 
3. al ·.5%, con un signi.ficado de entre 30 a 50 mil m·illones de .;, 
dól~re~~ .• Una buena parte de este valor proviene de 1• apli-

y. 

z. 

Manuel Armendlriz Etchegaray, Eric Alvarez Garia. "Pers~e~~ 
t.iva ·Mexicana del Proteccionismo Norteamericano". El ·comer
cio Exterior de México. E.d. Siglo XXI, Coeditores IMCE y_ · 
ADAcr; 1982; Tomo III p.p. 365. 
Manu~l Armendlriz Etchegaray, Eric Alvarez Garza: !bid 
p.p. 371-72: 
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cación de la salvaguarda de impuestos compensatorios y también 
de los impuestos especiales de Dumping. w 

Algunos casos especfficos que ilustra·n lo señalado se verán· -
en el capitulo VI. "Restricciones a la Compra de Jitomate". 

Cabrera. !bid 392. 
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