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Presentaci6n. 

El presente intenta ser un ensayo respecto a la problem!tica 

rural por lo que atraviesa el pa1s. se fundamenta hist6ricarnente -

de 1970 a 1982 en relaci6n directa al problema de la crisi~ aqr!c!?_ 

la en Mbico. 

Este se divide en cuatro apartados. En la primera parte se 

elabora una caracterizaci6n te6rica del surg~{ll~ento de la crisis 

econ6mica en el capitalismo, as! como el tipo de metodoiogta que 

se utiliza en el mismo. La segunda parte P,enota, un anAlisis deta

llado del surgimiento de la crisis agricola en MAxico y los efec

tos provocados, analizando y fundamentando el problema con datos 

estadísticos que requieren para tal efecto. El apartado tres nrues

tra las pol1ticas económicas de LEA y JLP respecto a la problemáti 

ca rural por la que atraviesa el pa!s en esos momentos histOricos. 

Se elabora una explicaci6n y critica de las mismas mediante un an!_ 

lisis detallado y sintetizado. El apartado cuarto trata de ser una 

visi6n general y rrruy superficial respecto a las alternativas plan

teadas por M.M.H sobre la problemática de estudio. Esta seré el e_!! 

lace para un próximo trabajo de investigaci6n en un grado poste-

rior •.• 

Por íil timo, el enfoque que posee el presente puede ser aburr.!,. 

do y fantasioso si el lector no reflexiona respecto al momento hi!!_ 

t6rico i:iescrito. Sin embargoj debe recordarse que la sospecha es 

el mejor amigo del hombre, y, lo que es no puede ser pero aqu! es-

u. 

El Autor 



1 
INTRODUCCION 

El trabajo responde a la necesidad de replantear la problem! 

tica socio-econ6mica sobre el agro mexicano desde una perspectiva 

dial~ctico-materialista y totalizadora. Es importante la compren

si6n y planteamiento del problema para clarificar la contradicci6n 

esencial entre las relaciones capitalistas dominantes y el desarr2 

llo de las fuerzas productivasJ rrostrando sus manifestaciones con

cretas. Por esta v!a se explica y sef\ala el surqimien to de la cri

sis agricola en granos bAsicos y de los cambios que se suceden en 

la estructura del producto agr!cola, poniendo ~nfasis en la renta

bilidad de los productos, la participaci6n del sector agropecuario 

respecto al PIB, en los precios de garantía, en la Balanza comer

cial, y en las Areas productivas destinadas para el efecto. 

En consecuencia, debido a la crisis agr!cola y acumulaci6n 

de capital en ;actores rentables de la producci6n agropecuaria, se 

explica el aumento de las importaciones de acuerdo a la balanza co

mercial mexicana que forma parte de la balanza de pagos. 

El problema adquiere importancia pol!tica y econ6mica, dado que el 

agravamiento de la situaci6n de los productores rurales y el dete-

rioro acumulado de los ingresos salariales se convierten en un fa.=_ 

tor de explosividad social que apunta hacia el cuestionamiento de 

la apropiaci6n privada de la riqueza social as! como de las al ter

na ti vas que plantea el estado mexicano para superar la crisis agr! 

cola. 
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Es conveniente señalar que no es posible comprender la com

pleja problemática que nos presenta la crisis agricola, ni deducir 

su soluci6n, estudiAndola en si misma. Esto solo se logra .~n la ~ 

dida en que determinemos la interconecc;f.6n de todos los procesos -

sociales que la determinan, especialmente los de car~cter econOmi

co y politice de conjunto. Ubicaremos la cri~.i~. agr!cola a la luz 

de la expansión del dominio del capital sobr:-e todas las ·ramas de -

producci6n, comprendiendo as! la crisis en relaciOn directa a las 

necesidades de explotaciOn de acumulación de capital como un todo 

indivisible. 

El presente trabajo se fundamenta en la utilización teórica 

y rigurosa de los principales elementos de la critica a la Econo

mla Polltica de la Sociedad ContempórAnea con los cuales determin!! 

mos la crisis histórica y estructuralmente. Se utiliza el ~todo 

Deductivo e Inductivo con las leyes de dialéctica a su vez. 

Es importante recordar que el presente es parte de la forma

ci6n de quien suscribe, pero pretendemos incorporar a la discusiOn 

algunos elementos que sirvan para comprender la dinAmica del capi

talismo mexicano y ·los ciclos de la crisis en el mismo. Para los 

grandes teóricos quedarAn nruchas preguntas sin respuesta pero es -

necesario avanzar y sentar planteamientos obre la problemática. 

Partimos de un planteamiento riguroso en cuanto a las hipOt!. 

sis. 

l. La crisis a~1 sector agr!cola manifiesta un estancamiento 

y una caida <¡n la producci6n de granos b6sicos durante los 01 timos 
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quince años. Esto se explica por los cambios en la rentabilidad de 

la producción agrlcola. El capital solo incrementa su inversi6n en 

los distintos subsectores del sector agropecuario que son m.!s ren

tables, auspiciando y provocando la persistencia de la crisis de 

la producci6n de granos b&sicos. 

11. La persistencia y profundizaci6n de la crisis aqr!cola 

mostró una fuerte caida de la producci6n entre 1975 y 1976 1 aqrav!_ 

da por la fuerte disminución de la rentabilidad en alqunas de sus 

ramas, por el efecto combinado de la inflación y recesi6n en que -

se vi6 envuelto el conjunto de la econom!a nacional. 

Los objetivos que se persiguen son: 

1.- Explicar en .términos conceptuales, mediante la metodolo

g1a dialActico materialista, el surgimiento de la crisis aqr!cola 

con una caract~rizaci6n del significado de la crisis en el capi ta

lismo. 

2 .- Analizar y explicar la crisis aqr!cola a partir de dar a 

conocer el PIB por actividades. 

3.- Analizar la evolución de la balanza comercial de MA><ico 

para observar el ritmo de las importaciones y exportaciones. 

4.- Corroborar la rentabilidad de los productos mediante al 

anlllis is de precios de garant1a y superficie cosechada por produc

to. 
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La fundiltnenfación te6rica del trabajo y su realizaci6n se 

basa en el análisis e interpretación de datos oficiales que indi

can la situación agr1cola. Los datos que se trabajan se obtuvieron 

del Banco de México, la Dirección General de Economta Agr!~ola, la 

secretarla de Agricultura y Recursos Hidr.1ulicos y la CEPAL. 

Se complementa el an~lieis con una eele~i6n de lecturas so

bre el tema el cual aparece en la Bibliografia del mismo, asi como 

la consulta de revistas e investigación hemerO<JFAfica .. El enfoque 

se precisa con la observación de profesores que especializaron so

bre la explicación de la problemlltica del canpo. 

Los limites del estudio se marcan en la dificultad que se ob 

tuvo para conseguir datos oficiales sobre el tema debido a las tr!!, 

bas que impone ·1a burocracia civil en las instituciones. Tarnbi~n 

por el costo económico que fue muy alto, porque los funcionarios 

públicos responsables de acervos de informaci6n, vendieron el mat!_ 

rial que analizamos mucho muy caro. -



PR 1 MERA PARTE 

CATEGORIAS, METODO Y TEORIA DE NUESTRA INVESTIGACION • 

l. La teorla y Método en esta lnvestigac16n Socioecon6mlca , 

La teorta marxista considera que la actividad del hombre en 

la producc16n es su actividad prActlca m6s fundamental, la que 

determina todas sus dem6s actividades, por ello, el conocimiento 

del hombre depende prlnclpilmente de su actividad en la produc

c16n material¡ en el curso de esta actividad el hombre comprende 

gradualmente los fen6menos, las propiedades y las leyes de la n:_ 

turaleza, y, a través de su actividad en la produccl6n conoce 

paulatinamente las relaciones existentes entre tos hombres. Ast 

la pr6ctlca social del hombre no se reduce a su actividad en la 

produccl6n, sino que tiene muchas formas: lucha econ6mlca, una 

vida polltica, ett. ante ásto el hombre como ser social partlcl 

pa en todos los dominios de la vida pr~ctlca de la sociedad. El 

marxismo sostlen~ que la producci6n en. la sociedad se desarrolla 

paso a paso, y que en consecuencia el conocimiento que el hombre 

tiene de la naturaleza y la sociedad también se da paso a paso. 

Por tanto, en la teorla marxista el primer paso en el proce

so de conocimiento es la etapa de las sensaciones, donde despues 

existe la necesidad de sintetizar los datos proporcionados por 

las sensaciones, ordenandolos y elaborandolos; esto corresponde 

a la.etapa de los conceptos, juicios y razonamiento, El conocl-

ml.ento comienza con la experiencia, lo cual se denomina como el 

materialismo de la teorta del conocimiento y su d ialC.ctlca serla 

que el conocimiento necesita profundizarse, necesita desarrolla~ 



se de la etapa sensorial a la etapa racional del conocimiento, 
esto es, la formación de conceptos y teor1as, Ast, Lenln·'se

ñala que todo aquello que en el proceso del conocimiento ha 

sido cient!ffcamente elaborado sobre la base 
0

de la pr:lctica -

refleja la real ldad objetfva, Es por .esto, que la fflosoffa 
marxfsta consfdera que el problema más fmportante no consiste 

sólo en comprender las leyes del mundo objetivo para estar 'en 

condiciones de interpretar al mundo, sfno además, se debe apll 
car et conocimiento de esas leyes para transformar!~. 

En el momento en que se desarrollan y cambian las fuerzas 

productivas de la sociedad, en ésta se dan nuevas relaciones SE 
61ales. relaciones de producción consecuentes con el nivel de d~ 
sarrollo de las fuerzas de producción, donde, con las categorfas 

se debe expresar la manera en que se relacfonen los hombres, ya 

que pose~n un carácter relativo y transitorio; entonces , esta 
forma de concebir a la categorfa es producto de la apllcacl6n 
del material lsmo hlstórtco, Convfene señalar que las ideas es-
tán relacionadas dialécticamente con la base material de la so-

cledad, que al adquirir nuevas fuerzas productivas la socíedad 
cambia su modo de produccl6n, lo que implica que al suceder un 

cambio en el modo de producción se adecuen y cambien forzosamen· 

te las categortas y leyes, ya que estas son históricas y nunca! 

ternas .. 

ttEl marxismo postula categortas crltlcamente, tomando en 
cuenta las diferencias hlstórtcas. Por ello, las categorfas que 

se utll Izan en et análisis son categorfas extrafdas o construidas 

~partir de un estudio clentfflco-crftfco, es decir de objetos 
teóricos construidos s In contaminaciones ldeol69lcas, al margen' de 

tos "análisis" que tienden sl!"plemente a justificar categorfas 
11 naturales 0 e 11 Jnmutables 11

• 



. - . 

Ante esto; ''el invest igadordebe.c°cnstrui r totalmente sus lnstru 

F!li1il~J'.l~!~Ii~iI~t5~~f ~f !:itf~~W~i~,~it~~\~f !~:/ 
den ser punto de partida del anál lsis.' 11 .!/ -.· ·''' ·.-

i:1 método que 1a teorta marxista ut111za para.el ari&11s1·s:de 

los p'roblemas es el que parte de las categorfas más simples· y ab_! 

tractas para llevarse hasta lo concreto, tratando de definir con 

bases hlst6rlco- dialécticas esa totalidad; asf entonces, será el 

método que utll izaremos es nuestro problema de investlgaci6n. 

Marx advierte la necesidad de distinguir la dlmens16n aparen• 

te de la dlmens16n real de los fen6menos y considera que todo tr~ 

bajo clentlflco debe estar orientado a desentrañar en esta Oltlma 

esfera el sistema de relaciones que permiten arrojar una explica

ci6n, y, consecuentemente, un conocimiento; hay que distinguir la 

necesidad que se desea conocer como Investigador clentffico y la 

real ldad emplrlca. 

La fllosofla marxista-leninista da una interpretaci6n clentf

flca, justa y consecuente de las leyes de la evolucl6n de la nat~ 

raleza y de la sociedad. Sus conclusiones se basan en el estudio 

exacto de la realidad objetiva, ast, las nociones y leyes del ma-

terlallsmo dialéctico e hist6rlco son coplas reflejos de 1 mundo 

objetivo que eilste independientemente del hombre, de las leyes de 

su evoluc16n. Por Oltimo, Lenin señalará que el método de Marx 

(el gue utilizamos en ésta lnvestfgaci6n) consiste ante todo en tener 

lf Marx, Carlos. lntroducci6n a la crttrca de la Economra Polftlca 

f.C.E. México, 1970, pág. 265. 
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en cuenta .el contenido objetivo del proceso liist6rlc'o:·en el.ins-

·tan te ·concret~· dad o, para c'ómp rend e.r e 1 m~v i ni1enio '>de que . c 1 ase 

es ··.~1.re~ort~ prÍncl,pal déLposibl.e pr;g~eso,en'e~ta s'.1,t~acl~n 
concreta•·· .•. En.c"da· épo.ca deben•ser séilálados:.cón exactltudy,total·· 

objétlvld~d~Í~.'IJ~ ;t~·~lfl~~.ja necesidad de elábÓ;a·r eÍ ~~ncep:· 
to.· úntc~.sv39~néfaTtzador.·, astcomo uria serte de defrnt~ton~s.••·· ~ 

• ~1sj~;t·~~·~~·,j~~~j¡;;·é;~~n;1a:e~~ncta. de. la época.~~ sus distintos·· y 

2. 

'}T~: 

El Modelo de nuestra :1~~~stlQact6~. 

Toda representac16n;pt~i~~,(ÍJ_a,cI6~~t¡ un.modelo y el objetJ. 

vo de este es proveer:~n cUadroslmp.1Jflcado~·1ñtellglble de la 

real ldad, con el fin de ~omp~~ndé/ta ~~Jo;;·· Por representac16n 

entendemos la expresl6n de ciertas ca.ráct.ertstlc~s relevantes de 

la realldnd observada Incluyendo .ésta los objetos o sistemas que 

existen, han e><lstldo o podrtan exl.stlr. Los medios para repre-

sentar la realidad pueden ser ftstcos o conceptuale~ donde cual-

quier representacl6n es un modelo, Se debe observar q~e un mode

lo "s61o al ser Inexacto en algunos aspectos puede representar a 

u original" (B\ack, 1962), ya que si no fuese inexacto el modelo 

serta la real ldad misma y no una representaci6n. Para hacer un 

modelo deber§ existir un objeto o sistema por ser Investigado; una 

lntencl6n claramente expresada en la cual hacer una selecc16n; un 

proceso .. pbservacl6n y abstracci6n; un proceso de traduccl6n a tr,!!_ 

vés de medios de representaci6n, y, un proceso de verlflcaci6n y 

obtencl6n de conclusiones, Chorafas (1965) sugiere que "un modelo 

debe ser suficientemente simple para su manlpulacl6n y comprensl6n· 

por parte de quienes lo usan, debe ser representativo en toda su 



gama de lmpl lcanclas que puede tener, y, complejo para representar 

fielmente el sls'tema de estudio". Asf la palabra modelo significa 

"una teorta, ,una ley, una hip6tesls, una Idea estructural, un rol 

una relac16n, una ecuac16n, una stntesls de datos "(Skll llng, 1964) 

como sustantivo significa representacl6n, ·como adjetivo grado de 

perfecci6n, como verbo demostrar" (Haget, 1967). 

La palabra modelo es sustituto de la palabra teorta, la cual 

puede definirse como un esquema o sistema de Ideas, como proposl-

c16n vál Ida para expl lcar y descubrir un grupo de hechos o fen6me

nos. As! decimos que el modelo se basa en algOn tipo de teorta 

al~unos modelos son descriptivos ya que no proponen una estructura 

casual del fen6meno, pero, en la forma en que lo representan mues' -

'tran relacl6n de causal ldad entre fen6menos. 

De Gortarl se~ala que tos modelos se construyen con el fin de 

predecir el comportamiento de los procesos integrantes del sistema 

original, esto hace predicciones, La predlcci6n será una inferen

cia con respecto & un acontecimiento futuro o que ya esté sucedle~ 

do pero que todavta no sea conocido. Entonces, el modelo permite 

la predlcci6n y para predecir necesitamos establecer o adoptar co

mo modelos a teortas, ast como mecanismos ya construidos. Asegur! 

mas que cualquier ley, concepto, teorta, principio, expl icacl6n e 

incluso un modelo establecido, sirven como elementos de otro mod~ 

lo. Para verificar su val idéz observamos el cumplimiento de las 

predicciones establecidas en él, corrlgiendolo y precisandolo. De 

Gortari dice que los modelos utilizados en la ciencia pueden ser 

ftsicos o di~léctlcos; el modelo ffsico es un mecanismo artificial 

análogo a un mecanismo existente o proyectando, ast será un siste

ma ,de procesos existentes o hip6teticos donde se ponen al descubie,!_ 

to nuevas propiedades del mecanismo o sistema que sirve como orl-

glnal, con base en el funcionamiento del modelo. Un modelo dlaléc 

tico será un sistema lógico descrito en algun lenguaje preciso 
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(puede ser slmb6ilco¡ matemático, etc.,) que es análogo a un sis

tema .de.ií.rocesos e>dstentes o hlpothlcos, con el cual se ponen de 

manifiesto o.tras. propiedades posibles de los procesos del sistema 

original. Po'r su parte, Max Blanck se~ala qu·e el mode-lo debe pe.!. 

te~ec~r ~ una teorla blen apentada y completamente explorada, debe 

contener hlpotesls, especulaciones nuevas y frescas en el campo 

primario de la lnvestlgacl6n. Maurlce Duverger considera que el 

modelo trata de un conjunto coordinado de hl)>.6"tesls de trabajo que 

presenta una Imagen simpl 1 flcada y esquematizada de fa real ldad 

donde su finalidad debe ser la lnvestlgac[6n clent!flca. Por ell~ 

los~ servlran para verificar la exacti'tud de las hip6tesis 

donde su elaborac!6n permite slt~ar l~s dlVersos elementos en una 

mutua relaci6n dinámica¡ utl.I Izar •la-. mesa de observaciones efectu! 

das, ordenándolas, precisando -1,a .extens16n de los conocimientos y 

las lagunas en categortas.de>.los·fen6menos. 

Algunas funciones ~el modelo son : Ftincl6n Psico16glca: per-

mlte visualizar y comprender algun grupo de fen6menos que de otro 

modo no serta posible, dada su magnitud y complejidad. "Funcl6n ad 

qulsltíva : provee una estructura donde la lnformacl6n puede ser 

_deHnlda, ·cole_cclonada y ordenada. Funci6ri Normativa: compara al

gunos fen6menos con otros más_ hmilia~es: Funct6n Cognocitiva: C_2 

munlca Ideas clentlf icas. Ftin~t6n Stlte~átíca : provee una estru~ 

tura ·donde se pueden definir estudios parciales (funci&n Partltiv~ 

dandose una interpretaci6n de la real ldad que puede ser verificada 

Funcl6n Evaluativa : donde la estructura permite que el efecto de 
dlferen~e¿ declslone~ dentro de un sistema pueda ser evaluado. 

Los modelos se clasifican en tres formas 

l. Para que está hecho el modelo : se toman en cuenta las lnter" -

.Pretaciones de quien hace el modelo y las materias que. éste lnt~n
ta resolver. Aqut existen cuatro tipos de modelos. 
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A. Modelo Oescrlpt lvo : es la comprensl6n.de :ia r.e.aJ.ldad 

·can la finalidad de establecer.co.;o·acaece.un:fen6me·na· ' ~ , . . - ,· . 

en particular y la descrlpci6n d~lás r~la~io~es~~n~re· 

factores relevantes. Su lntencl6n es ÚpllC'~tÍva'nie-
dlante una descrlpcl6n previa de:'la reálldaCí; .. ·;.;,./,¡::-,: 

_, .· ,, 

B. Modelo Predictivo: su lntencl6n. es proveer'· una···\~.:-. 
gen futura del sistema; se dan do; formas.···e~·,'6.1:.~. 
polatlvos , donde s61o se expresa la contfn·uacl6n .. ,.' .. de 

tendencias hlst6rlcas que estaban ya en él.mode.lo des

criptivo, y, condicionales, se especlflcan-Ja~·m~'i:anls. 
,' --

mas de causa y efecto que gobiernan la. variables.: 
~--- -, '==-'º 

C. Modelos Exploratlvos: se Intenta descubr.l.r;:·•~'a·r.'_¡¡'5'¡¡.;C.!!. 
laclones, variando slstem6tlcamente los ea;.6me'tros''b6~ 
slcos usados en el modelo descriptivo; su·;~-b.Í·~·i:(v·a·•·.es
explorar nuevas posibilidades y vo.lver·a·l~'r.ealfd~d -

para precisarlo. 

D. Modelo de Planeamiento se utilizan como lnstrumen--

tos anal6glcos que simulan, para prop6sltos de evalua

cl6n, los efectos en el sistema de diferentes decisio

nes opcionales, 

l l. De que est6 hecho el modelo : son los medios elegidos pa

ra representar la realidad; se clasifica en f1sico~ y concep-

tuales, El modelo ftslco (de la realidad) puede ser: lc6nlco, 

en el cual las propiedades f1slcas se representan s61o por un 

cambio de escala; y, anal6glcos, aqut las propiedades diferen

tes de acuerdo a reglas de transformacl6n. Entre los primeros 

e"stan los modelos arqultect6nlcos, fotograf!as, etc., y, prese!!. 

tan facl 1 idad para representar ciertas caracter!sticas dln6ml

cas, contrario a los primeros, 
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Modelo Conceptual.: sus .caracterlstlcas .se representan por con 

ceptos (lenguaje o.slmbolosT, pueden.:ser.~er~ales o matem§tlco~ 
verbales, la descripcl6n:dé 1~ ;~~1 ldad se hace en términos 1~ 
glcos, utlllzando.la.pal

0

ab.ra oral o: escrita¡' matemHl_cos, la 

real ldad se represen'ta mediante 'el uso de simbo los y las rela

ciones se.exp~~san .;~;ii'¡,'~i~:operaclon.es, Estos pueden ser de-· 

ter.;lnlstlcosio 
0

e.stochtlcos, segun el grado de probabilidad, 

111, ·como· se trata el factor tiempo : este aspee.to. permite 

dls~tnguir entre los modelos estfitlcos· y dln§mlcos. Los mode

lo~~st§tlcos se diseñan para Interpretar un deterRlnado esta

do del sistema en el tiempo, ya sea en el pasado, presente o 

futuro. Sus elementos ex6genos representan un Instante en el 

tiempo y el modelo determina la forma en que se compartir§ el 

festo de los eléme~tos end6genos, Los modelos dlnfimicos se di 

señan para representár-el desarrollo o evolucl6n del sistema en 

el tiempo (es el· que 1 levamo.s en nuestra lnvesflgaci6n), Exl~ 

ten dos ormas dé sl~ular la dlnAmlca de un sistema: los mode

los ex6génos se d~~·ar:r'o.l
0

lan en el tiempo, y los end6genamente 

dlnAmlcos,:dond·e-.la··~ v·arlables son tratadas ·din§mlcamente, 
___ .,_.; .. _, 

-'=--' .!.-ó-- -~'l'- -~-:\~:~'--

·por. otro ·lad·o,' el modelo te6rtco consiste en un conjunto 

'de supuestos acerca de algun objeto o sistema¡ los describe a

trJb,uyendoles ~na .. es.tructura interna, una composicl6n o meca-

nlsmo que explicar§, al tomarlo como referencia, diversas pro

piedades de ese objeto o sistema¡ es frecuente que formule, d~ 

sarrolle y hasta llegue a denominarse en base a una analogfa -

entre •1 objeto o sistema diferente, Por tanto, nuestro mode

lo te6rlco expresa los fen6menos elegidos para la lnvestigaci6n 

fidedigna y emplrlca, señalar§ deliberadamente el problema el~ 

gido para estudio, se anotarfin las proposiciones te6ricas gen~ 
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rales,:1.os postulado,s y nu,e.stro ma.~co de:~ef~rencla que·van·a 

servl r de base: para' (a eleccl6n de t'as.hip'6i:esis·, ·de lás t6c

nicas .de comprobácl6ncie.hip6tesis s~nal~ndo l1·~Jest~eo del . - . -. - - ~' . ' . "' - . , ' '.. . ' ' _,_ . " . --·-. -

universo que v~m(l~ ~ estudiaU lo$"i~·strument~s téé:nic~s Út.!. 

·1izados:'e.n :1a:p:r,esente i~vesti:gaci6n. 

Por. Oltimo, e.ste 'modelo permite el acercamiento te6rlco 

o sea, el conocimiento al fen6meno social. mostrando una cons 

.trucci6n ·co . .iceptual del fun.clonamiento esencial de la real i-: 

·dad, ·es decir, da a conocer las relaciones que dan sentido a 

.loi;.acontecimlentos; permite identificar las condiciones de -

funcionamiento del sistema y las condiciones de transformacl6n 

:Est·a concepci6n se apega a una severa l6glca, donde el fin Gl

t_imo de nuestra construcc16n conceptual consisten en conocer, 

·entender y explicar la realidad para transformarla, lo que 

sij~iflca que la realidad no se presenta en forma visible como 

un·objeto del conocimiento, sino que es preciso que nos apoye

mos en el trabajp te6rico para desentranar la 16glca oculta que 

expl lea verdaderamente el "quid" del fen6meno socloecon6mico de 

que se trata. Ast nuestro modelo te6rfco v~l ido y Gti 1 no se 

·1 imita a.mostrar la epidermis de la realidad, sus reflejos mfis 

··.aparentes, sino que va m~s al la buscando cristal Izar las rela-

ciones estructurales Importantes, que verdaderamente expl lean 

el funcionamiento y el sentido hist6rico de los fen6menos so--. 

ciales, econ6mlcos y polttlcos. 
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3. 

- : . ' .~ --, 

Entendemos. por cap 1t~11 snío .un miid~ :~t ~;roducc 16n.. que se 

consrlt~ye ·por la unidad de las fuerza~ produ~tlvas altamente . 

desarrolladas que le Imprimen un car5cter bAslcamente social a 

.la produccl6n de mercanclas (las mercanclas son objetos Otiles 

destinados al lnte.rcamblo mercantil, se pr·o".ducen en gran esca

la; su produccl6n se real Iza en procesos productlvós que seco!!! 

·ponen por procesos de trabajo y procesos de creacl6n de valor• 

es creado s61o por la fuerza de trabajo, éste se transforma en 

P'lusvalla que se concretiza en el grado d.e explotacl6n del tra

bajador, siendo un trabajo no pagado o no remunerado por el· em

presario; la plusvalla se Integra al costo de produccl6n de la 

mercancla y posteriormente ésta al venderse en el mercado orlgl 

na su precio "de próduccl6n; la plusvalla se convierte asl en g~ 

nancia para el ·empr'es·ar.ro'·1ndustrlal), con relaciones sociales 

de pr~ducc16n sú~tentacias én lá aproplaci6n privada de la plus

valla, o. sea, lá 'e-~plof~c16n. de_ la fuerza de trabajo (fuerza f.!. 

slca y mentald~l\i'.~~·ajá~or) por el Inversionista capital lsta 

Por ello/ef.modo·~e'pro<tu'cet6n' es la unidad de las fuerzas pr.!:!. 

ductivas Y• ras í-E.:raé1if~-~s'sbé:1ales- de producc16n, lo que de ter-

_mina la di.n~mlca de la soéiedad; en las fuerzas productivas en

contramos los _medios de p"roduccl6n que son los objetos de trab~ 

jo y los medios que util Iza el hombre en los procesos de traba

jo. As!, el capltal.ismo es un modo de organizacl6n de la econ.!:!. 

mta caracterizado por 1 a creacl6n de un mercado 1 lbre (de pro-

duetos y fuerza de trabajo) y la formaci6n de una clase dirige~ 

te que basa su prlmacta econ6mlca por la capacidad de aumentar 

la riqueza a través del negocio, y la formaci6n de una clase tr~ 

bajadora emancipada de servidumbres feudales en plena libertad 

para ofrecer su fuerza de trabajo al mejor postor y con poslbl

bll idad de traslado al puesto de trabajo que mAs le convenga, 
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Se da un sistema que eleva a.sujeto.s principales del juego eco· 

n6mlco al emp_resarlo.;_Y~_aJ. t-rabajador s·obre· la' base del régimen 

de mercado, y, de' la propled~d'prlvada'-de los medios de produc-

cl6n. As11 los lns'~ruíie~to/;y:ut~nslÍ los, _las estructuras y los 

:-~¿:k¡c::o~~t~~~i~~~t:~~~f~:~~~.~~n~u¡~:: r:; 6~e:: ~:a g:~a ~~o:~c:~a 
palabra ) soó 'pr:edoml~~nt~·~~-o~-t~:d~ ;r()pledad privada o lndlvl--

Serfa .falso Jdentlflcar el capitalismo con la ausencia to

tal de control estatal s·obre la vida econ6mlca ¡ todos los Est! 

d'os, 'Intentan ejercer un control sobre la vida económica, donde 

éste· es la expresl6n po11tlca del poder de una clase o de un 

bloq-ue de clases o estratos 'sociales que por medio de un conju_!! 

to de Instituciones ejercen la funcl6n de asegurar la permanen

cia de la estructur_a econ6mlca, polftica y social en el marco -

de una del lmltacl6n territorial dada {soberan1a nacional)¡ el 

Estado es un-pro~ucto de la sociedad cuando ésta se divide en 

clasel; posee una forma de gobierno representativa donde el po· 

der reside en el pueblo representado por Instituciones y el pr! 

s'ldente, lo reconocemos por el tipo de gobierno que impere en 

ese momento hlst6rlco (democr&tica, dictatorial, autoritaria, -

etc,,). Las clases sociales surgen con la dlvlsl6n del trabajo 

y con ello se diferencian Tos intereses de clase. Son grupos 

sociales antag6nicos donde una minorta se apropia del trabajo de 

la mayor1a a causa del lugar diferente que ocupan en ta estruc

tura econ6mlca de un modo de producción determinado¡ esto es, 

por la forma especfflca en que se relacionan con Tos medios de 

produccl6n determinados. Por eso, la lucha de clases es el mo

tor de ta historia, esto es, et enfrentamiento activo y consta~ 

te que se produce entre clases antag6nicas en virtud de ta con

tradlcci6n entre sus respectivos Intereses, es asf como decimos 
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que ex l steñ en 1 a act:u_a!)dad•tr~·s form~~ ;¡'~· 1 uc~a: d~ ~ia~~ •. s ~· 
clales. popula;~·to1a:;lucha.>elori6~1ca; la\iucha''polít)ca; la 1 -
chá te6~t'c·~;·; · •';':¡:e•·-·.:,. _, .. , •.. \··.e . · ···•-•• .:·•c:2.:·· \:· 

-. _-; ~~! :.~;/. , -~· «. ~ :_,rr:.:~r-;· :;,~: ;~~~ :'.:~._:;;::·, · ~ ".-... _ ~~ :· , '; .,., ~.·I··~.:_·: •.. ::_: __ -~.r-~:_:_-: :: , · -. · · · · ·-· ~,,~-r; :':~:;::.f:~;-~~1· ·~-c:-=r~' ·- ·--·:·>.L-;:·-;.-:. ·· · "~i · .:::~ ,,~? 

Las -n~-~J~ -~;;¿¡~ 1·~~ :~-~<>~1 ·-~~;i'taí'I~~{~~~~ .;~. :F ·· · : ' 

1. Los lnv~/~·i~n1'1~\~~ o 'empresarios capitallsta's)~J·l'~( :s~cial 
que Invierte su. éapltal en proceso produittvos<.e~j>réstamós 

o acciones bancarias en productos comerclale's',: é.'tc:¡··buscan-
~:·: >- '•. '.- ¡· ·- - . 

do siempre la rentabl 1 ldad esperada, o sea u"~-;)hc_r~em~!nto en. 

en su lnversl6n; pueden ser agricol~s, ln~us~.t:rla'.les, comer-

clales, bancarios y financieros, entre otros·;•, ... 

2. La clase social media : clase soclal·.formada'fpor:profeslonl~ 

tas y/o trabajadores Improductivos -de:.Í·a·SDc.leda.d; s6lo ofr~ 
cen servicios y no transforman la na1ur~leza,en. algun prod~~ 
to, esto es, no crean valor; ·la ,for-~a•':tamblén la burocracia 

(superestructu.ra) y comerclantesf re.~'ú•e·n. un .. Ingreso superior 

al salarlo m!nlmo, en general; 
.. 

:-. :_~::. ~:~_··· ,' : \_ 
3, La clase proletaria : formada· porpi:rabaJadores asalariados -

Industriales y agrfcolas, por. Jó';na·¡·~·ros y campesinos que o.!!_ 

tienen su Ingreso tótal lgual-·¿:·rnen'or al salado mfnlmo; son 

los trabajadores productivos~-

4. El lumpenproletarlo : esta constituido por una parte de la 

llamada super poblacl6n relativa que no puede laborar en act 

tlvldades productivas.· se· re-conoce como una capa social fo.!'.. 
mada por una masa parasitaria de elementos desclasados; est§ 

comp.uesto por formas vadadas de tipos sociales: el harr.pa en-.· 

general (rateros, carte.rt°stas, criminales, estafadores, etc,) 

Individuos sin ocupaci6n Fija, que viven de obtener dinero 

de la poblacl6n por diversos medios (vagabundos,· mendigos , 



17 

adivinadores de 1~ suerte, jugadores, etc.,} .:.:peors~nas qüe. lu

cran con el cÓmerclo l 1ega1 (vendedores d~ d~ogas,' cha~tajlst~s 
etc.,) y toda, clase de ~ent~·qu~ ~lve al ~a~~'e'ni'd~i¡i'~ó~1;·dad, 
como exp~eS-:i~((~'/¡~-~;~·:,:_::~·~tr~'otros. :' 

'. ·-, - -:.-.' ·'.<:·.-._ .. 

El .capl.t.al.lsmo es un sl.stema no planificado, do'\de su meca

nismo-de coord1nac16n es el mercado y los movimientos de pre

c·los. en él. As!, los capitalistas Individuales o las empresas 

son 1 lbres (producen en gran escala sin considerar el consumo : 

su objetivo es la bOsqueda de la ganancia), dentro de ciertos 

limites, de hacer lo que se les plazca, de invertir donde lo 

deseen (s61o invierten y "arriesgan" su capital en sectores re.!! 

·tables, es decir que dejen un gran margen de utll ldad}, y como 

lo deseen; a esto se le conoce como la anarqu!a de la produc~ • 

c16n que funciona sin una dirección central, 

Por tanto, el capitalismo es una forma del sistema del mer

cado o un slstemá de producción de mercanc!as como lo llamo 

Marx (las mercanctas son los bienes que se producen y no son de 

uso directo para. el productor, sino para el Intercambio mercan

til), donde, Len in decta que el capital lsmo es la produccl6n de 

mercanc!as en su estadio mayor de desarrollo, cuando la misma 

fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancta. Así ento~ 

ces, tenemos como se conforma la sociedad en un esquema : 
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4, La Crisis en ;¡Capital lsmo • 

. . ------ ' 

.La ciencia (expli~ac 6nobjetiva<'y racional de ll~ritado uni· 

verso)1/, e;tfidividldáh~y.iH~ iondÓs eséuelas antág6~icas 
la· burguesa.y la mú~1s'.ta/esc~·ú¡;i'1caq~e·~~rá ~b~rd~~·el te· 

ma del c~pl tal fsmo y sus.~;:lsl~ '~i~íibíis;\~\:n~ces~r'io'dar una 

expl lcac16nde ambos puntos'de";y¡'!;'t'~'.~·:Sf~te~ta;; ~~t~b.Í~é~r una 

·:dado 

O tira.!! 

at/a· 
pros-

que 

cosa 

nueva para ef } 'l}~'{'' . 
,,)J'.;··~,:,:;::;/;ij~~~:;:' -i'r::(_,. j"'I ."-? \~>¿.''' -

, . , -.~-.--~~>:·:t;;~:i:'.J ,J~ ' - ·'--}~:~\~::·_:; ':: j ,:':,; 

las ¿rlsfs¡';~ÚJ;'q~é/;YJ¡¡;~~~rit~ ;o~ su. Intensidad, .su ampJJtpd. 

:ñ:~. :;~·!)~jE1~~-~·~r:~f~·tn:~ª:u~:: 1 :~::· :~:v::t;r~:::;.·:! ::~!s· 
como. 1 .(é¡~~'ie•:¡~·¡~t_'o en 1929 - 1935 11. fue ron pe r tu rbac ¡ ones 

stsm1,cas que ~-.c~~Í~~on' la economta mundial desde sus cimientos, 

! / Para una expl ica·cilln consisa sobre el significado de la cien 
cla consultese a Kedrov y Spirkln, La Ciencia. Ed. Grljalbo7 
México, 1980., y Bungue, Harlo, La Ciencia su método y su fl 
losofra·¿Ed. Siglo XXI. Héx1co. 19BO. Gortari, Elide, Lllgiga 
general¡ y el Me todo de las Ciencias. Ed. Grijalbo, Mex, 19 O 

1 / Para conocer los efectos de la crisis mundial del capitalismo sobre M~
' xico, consultese a Calderon, Miguel Angel, Efectos de la crisis del 29 

en México, Ed. SEP 70, México, 1982. 
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Es urgente lLegar á.-formar riuestia opinión acerca de si las 

crlsls-sonacddental-es~ofnherentes al slstema'capltalfsta ya 

que de su sÓluc'tón•depe'nde nuestra actitud frente a· la sociedad 

actual, pues/)'a c:¡inc(a económica capt ta.l lsta (t~orfll burguesa) 

afirma q'u'é:•.•~:::J,~,~~(i~poslbl~ que el proceso de-producc_l6n se 

lntérru~pa\'q~~;~i;:'.¡~¡,-;,;;1bt~ todo perl6do de dlslocacl6n o des-

:~::~:;.r~~~-·A.:).'71~p.o~ible en una palabra, la éx.lstenccia de la 

·-·-~~--~.:~:- : .. 

s_tn embargo( los'expertos·del capitalismo· convienen•' existe' 

un re'sldüo ln'expl-lcable-de hechos que a· pesar del::·a-nfiHs·is'•-de 

aquel l~s la c;ts1~- se p'resenta¡ por lo-que es necesario,_ reto-" 

mar la expllc~clón dél ·pioblema~ 

4.1.- Teor1a _Burgu:sa-,~de la'Crtsls. 

Examinaremos 'tos puntos de' vista de representantes de di ve!. 

sas escuelas cuya caractertstlca comOn es la afirmación de que 

las crisis son accidentales y no Inherentes al sistema capfta--

1 tsta. As1, ta expl lcaclón de fas escuelas de economistas hete 

~ mh popular y sostenida es la que se denomina teo1 :a del 

crédito social. 

41 Strachey, John Naturaleza de las Crisis. Ediciones de Ciencias Sociales 
- instituto Cubano del Libro. la Habana. pfig. 18 

*Es conveniente precfsar desde el Inicio el significado del término eco
nómlsta burgúés (econol'l!A capital is ta) que brota de los economistas -
post-ricardianos del 01 timo siglo; llamaremos burgueses a los economis
tas profesionales y aficionados, ortodoxos y heterodoxos, que aceptan -
concientemente o lnconcientemente el sistema capitalista de propiedad -
privada de los medios de producción, su funcionamiento para ta bOsqueda 
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Todas la_s ecuelas - existen varl_as.del crédito social, hacen no

tar el hecho de: que en f{~-i:tual lclad tenemos la capacidad técni

ca necesaria par~:~%ci~'tt/:y distribuir ~n~ cantidad de bienes -

bastantes pa.ra:asegÚ~~:á;ca'daiuno Ú nósotro~ una buena al lme.!'. 

tacl6n, señalando que/l~·-¿~¡,·~~;:d.i,1~ ~lserla en que viven millo-

:::::::':::::.::::::: f ::1í!~~j~fü'[~¡¡ ¡: :i:: :::::: ::: :.::::.' 
de arttculos, por lo que d~b~¿];~:i\~T'~ Ün~ºúf~l la" d!'l sistema e

con6mlco actual que lmpld~ \~id1~D1bu~i-~nd.; dlne;o bastante P!!. 

ra comprar los artfculos que pueda ~rodu'c'ir: uno de los· represen 

tantes de ésta escuela-es-;·¡ m·ayó.r"Dóug-la-5;-~~ñála que si la gr;n 

mayorta no tiene dinero par_á c~mp~a~. los'_á¡-~tcúlos·, el remedio -

conslst.irta en dar .a esa g.ran mayorta_ un ·poco m§s de .'dinero," pero 

el preferlrtadar ese dinero sumplementarlo a las personas que -

venden los.arttculos: a los_productoresy comercia_ntes de ·todos 

tamaños y-ast poder-:reduclr- los precios para que esten al alcance

del pObl leo; es.to en._térmlnos gener~les nos lle:várta a'-_;na.'.Í~ffa~ 
c16n_ sin preced.entes .con u·n aumento creciente,, ya que'.emitlrtamos 

dinero sin coritrol ril respaldo en mercanctas - oro o equl~alentis 

2.f. 

de la ganancia y el lucco, ast como la dlstrlbuci6n de los productos me
diante et cambio y los datos inmutables de sus Investigaciones, esto es, 
que no se basan y no aceptan el materialismo hist6rlco-dialéctico; pien 
san que el uso de sus categortas son eternas y no hist6ricas; se apegañ 
al método metaftsico y las funciones de la estructura, negando ast la lu 
cha de clases y la explotaci6n del hombre por el hombre. -

2.f Para conocer los planteamientos de Oouglas y criticas véase Strachey, 
John. Naturaleza de las Crisis. Ediciones de Ciencias Sociales. Institu
to Cubano de Libro. La Habana. pags. 24 - 41. 
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- . - ' - . ~: -- ' ' :.' . . . : :" '. 

J. A. Hobson e 1 más d 1st1 ngul do d,LI os economi ~tas. he te'ro~ 
doxos de la burguesfa ¿e~ala que las crlsi¿:n;,sedebi:na .una 

deficiencia del poder de compraq~e .el siStema~iJtsfrlbuyec"n;..· 
tre los consumidores individuales, y; co~sl~~~a·\;1i1/1istá•falla 
del sistema puede remediarse en una apropl~da emisi6nde,m~y·o~ 
res cantidad es de d 1 ne ro: él pertenece a 1 os pens~d'o~~~ d~~óm.!, 
nados del "infra·consumo", porque afirma qué ~ue-strós<~~~ú.i~~ 
mas se deben a fallas del poder del consumo d~;'~~~st.~a sb'21e~-< 
dad, 

La causa•de .las:crlsls para lrvlng flsher, se halla. en .un· 

nl_vel de_pre_cfos: Inestables, por tanto, et objetivo de'IJria p9· 

lttli:a ~~~.it~rl~ s~~a debe ser ta conservacl6n de un nivel _.de 

preclos·e~t.!i.fe, su-·argumentacl6n 
' - - ' ; - . -.:-~- ··¡. ·. ·_- -. -

se apoya en 1 a l 1 amada teorta 

cuant 1 tá t l iia.:. de« t á moneda. 6/ 

< < 

la.~.ayor par.te de los economistas burgueses sostienen que 

·nada :existe en la naturaleza del capital lsmo que haga inevlta· 

bl~s las crisis peri6dlcas, es decir, todo el conocido ctclo • 

de .auge, crisis, deprest6n, recuperacl6n, auge, crisis. Sola· 

mente se trata de que los estadistas e Industriales, debldo a 

su Ignorancia, se rehusan a escuchar a los profesores, cohando 

a perder as!, el perfecto mecanismo del sistema, Entendiendo 

ésto, tos economistas burgueses abordan el fen6meno de las cr.!, 

-sis mediante ta obra de J.M. Keynes, A. Treatlese on Honey,, 

publicado en 1930, es hacer un dlagn6stico del sistema. II 

6/ Las criticas y concepciones se encuentran en Strachey, John. Naturaleza 
~ de las Crisis. Ediciones de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Li· 

bro. La Habana, pp. 4Z • 57. 
l! En esta obra, Keynes discute la propensi6n entre ahorro e inversi6n tr.!!, 

tando de mostrar que si el cfedito no se amplta, puede originarse que 
los ahorros excedan a Jas inversiones y éstos se atesoren, rompiendo con 
el equilibrio en el capitalismo, y produciendo un alto fndice de desem
pleo, 
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Por su -parte el rir; Hayek-consldera la existencia del clcfo 

econ6mlco, conprendJ~ndo-l_as agudas-fa-s_es de la crislsy lacpo~ 
traC:l6n econ6mica:~ub~.,C:uént~;._~eid-ebea-q~e- las autoridades _en 

tan té_ 

ce de aume~t~-<li?-;e:~igiN;«u;na:depre~lacl6n del salario que im

plica bajo éorisu~~d~k1<l6)aÍ'p~dÚ adquisitivo del salario: por 

tanto, 61 sostlen~\ue:-ú~~-~ez q~e-se~ inyecta nlnero a ta socl.! 

dad, esto es, se -per-ml-te que:: fa _lnversi6n exceda al ahorro, ta 

crisis se produclra'en cu_~lquler fase del movimiento ascensio

nal en que las inyecciones se_ suspendan¡ as! una crisis es, el 

intento convutslv~ ~~l ~lst~ma para readaptarse a un cambio de 

la demanda, donde la adaptaci6n es-convulsiva y perlodlca en 1~ 
gar de ser lenta y c6n;tanie, debido a que et verdadero car~c-
ter ha sido desvirt~ado por la emls16n del nuevo dinero durante 

el auge y ta recuperaci6n, entonces, despues de la crisis sobr.! 

viene un peri6do de aguda postraci6n econ6mlca: otra forma, -es: 

que la crisis es ta reconstruccl6n del sistema productJ_v_o ___ a,_-tr_! 

vi!s del cual et sector de bienes de producci6n se contr-ae _-_:~1« 
de bienes de consumo se expande; considera asimismo que, __ se_pre

sentan debido a que la lnyeccl6n del nuevo dinero falslfica_--la 

verdadera di reccl6n de la demanda, haciendo parecer que el--pú-

bl lco esta ahorrando mAs- y gastando menos de l~ que realmente 

se ahorra y gasta. 
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Por Gltlmo, elprofesor Robblns,, define que la crisis es 

una catda. rápl.da de la coSteabllldad·del sistema de produccl6n. 

Debe afirmarse que .el modo. dé. produccl6n capital lsta s61o 

puede acumular para los efectos de una acumulac16n futura, ya 

que hlst6rlcamente ha Incrementado la cantidad de arttculos de 

consumo, estando sujeto a crisis ctclicas de carácter c~tas-
tr6fico¡ está dotado de una enorme capacidad para crear un - -

constante aumento de la produccl6n de bienes de consumo, pero 

condenado a dedicar una parte cada vez más pequeña de sus re-

cursos para la produccl6n real de estos; ast, es y ha sido el 

Instrumento más poderoso para el proceso de lndustriallzacl6n 

del mundo; pero una vez cum.pl Ida esta tarea parece incapáz de· 

real izar cualquier otra cosa. 

Los razonamientos de sus te6ricos nos conducen a pensar que 

si el sistema su~pende por un momento su tarea y destina sus! 

nergtas crecientes, no al desenvolvimiento de nuevas fuerzas -

de produccl6n, sino a producir de acuerdo a las necesidades de 

·la sociedad, no podrta lograrlo ya que este modo de produccl6n 

fmpl lea el aumento de la productividad, la agudlzacl6n de la 

competencia, la catda de las ganancias, la alta tecnlflcaci6n 

y expuls16n de mano de obra que originará un alto tndlce de d! 

sempleo con una catda del poder adquisitivo, 1 legando a lo que 

sl~nifica una crisis de sobreproduccl6n con altos 1ndices de 

desnutricl6n¡ por el lo, las crisis son lnvevitables en el modo 

de produccl6n capitalista, 

De acuerdo a la Tebrta Econ6ml~a, existe~ varia~ ·fo~miís o 

Interpretaciones acerca de como expl lciír)l problema· de ~lá cr_!. 
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sis en los ~iclós·econ6mtcos 

1,:Teorfa Mo~~t~rla: 

sl6n. y -~ontracéi6n 
atribuye el ciclo de l·a··~¿sfs•a:la :"xpan 

del crédito bancario (H~wtrey; ,!rledman). 
- .:.::,,",•, 

2. La Teorta basada en los Inventos la crl:·,~--~~ ci'~~~/'¡3 lá ·-

ola de. Importantes inventos que en un mb~~nt~;-d'~á·.;~'¡~~do , 

quedan obso_l e tos o pasados de moda (Sch,.u!"~~Ytttta'n~:~n): 

3. Teorta Pslcol6glca : considera el c!clo -clé261~'·.cr, 's·•éomo'" 

~~ª º:: ::~:~: ~ne ~u:e: ~:, ~:: r;; ~::~. ~:á~f~l~·r.i~&·-~~~si;~~ifrbs 
.· --·~~:·~/?:·:;":~~·;'~;;~;,,,,_,-- >"-~! ~·-~·:.:)_ ·>·' 

4 
• :::r:: ::~r;~b::::~:: r: a 

5 ~:a: :v:~~¡6~~ :t:fffff:~~~~:~~;~~1~~".' 
ta (beneficio) a la gente rica y a la'f~ugaf'eri~.c~:~~a~~c.f6n' 
con lo que podrfa invertirse (Hobson; Fosdr:·.~~~'t;$}.~tü.: •-

. <·-.<:::· .-~·:.~--~2 

5, Teorta de la lnversl6n excesiva : : ; t::~:::··~-~·~?&~~i·J;J~~;~.~-::n,·. son causadas fundamentalmente por 

y no por su escasez (Hayek, Mises); 
" .. {.: ')•,_. "'. ,'.1 ~- ;' -

>_~)::{ ;:_\::; ~ :~1 •' -
- .. ,.·' 

6. Teorfa polltica : 1 iga las recesiones a las ~ampañas pblftl 
cas violentas contra la lnflacl6n reptante. (K~Íe~k-iY... -

7. Teor!a de las lluvias y ciclos mercantiles : la causa fund~ 

mental de los ciclos mercantiles se debe al -ciclo de las --

1 luvias que afecta la cosecha y ~ste a su vez los precios -

de los productos agr!colas que son materias primas para la 

Industria, ocacionando una influencia en el m~rgende los be· 

neficios de los fabricantes, ya que los costos de producción 

son inestables, y, por el lb los precios de venta de articu

las semlelaborados y elaborados tienden a ser Inestables, -

promoviendo el estancamiento que propone una depresi6n. 

(Jevons Wil 1 iams) 
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8. Teorfa del ·ciclo d.e los.almacenamlent.os.·:. i'a,c.r.ts'ls 

fundamentalmente· a· qúe ·exlste·u.na demaslada':a'cumulac'.16n ... 

álrnacenaje de bienes porque en la pr~sperld~d ~~a~do/ .los 

precios suben, los minoristas; mayoristas y /abrlca;;t'es tle 

nen tendencia a aumentar sus existencia~ an~~s-de. ~~{' i·~~ 
precios aumenten más, y, la demanda de blen~s· es\·ápÍda;'.en .. ·.",.,.·.,,, ... ,, ,_ -
tonces, conviene disponer de mayores exl'steiiCJ.as¡i"ara as.eg.!!_ 

rar una oferta adecuada; pero, ésto no pu.ede·'~·u·~'.dnt.a'~jfnde
flnldamente, al dejar de comprar originan el ·~~Únc·~~l~iitb 
de la produccl6n, la cafda de los precios, ~'rid~~dmpl~o con 

el estancamiento de la produccl6n. (Hociré Hén~y)\''~i 
.· > - ··· .. ·::';_.,.- ·: .... 

9, Teorfa del dinero y crédito : las fluctúaclo 0es/de1 C:om~.r~
clo son. debidas a perturbaciones en la e~lstencl.a'dÍ~p6n'i'-'-
ble de dinero y cré.dlto bancario; ya que 1~ dlsmlriucJ6n<llei • 

dinero origina una dlsmlnuci6n de demanda para toda cl~ie.· 

d,e artlculos, generando la depresi6n comercial (es una dts-· 

mlnucl6n general de la demanda monetaria de art1culos) 

(Hawtrey R. G.) 

10. Teorla de la lnversi6n : la caracter1stlca esencial del et 

clo de la crisis es la fluctuaci6n de la Inversión en nue-

vos bienes de capital, incluyendo bienes de producción (ma

quinaria y equipo) bienes duraderos de toda uso (estructu-

ras y equipo de transporte, automóviles, construcción de e

dificios, etc,)y, la existencia de bienes acabados y sin 

~· Las fluctuaciones c1clicas son las variaciones en 

la producción de bienes de capital o de uso, ya que cuando 

se termina la inovación, la lnversl6n declina. Asf, la pro1 

perldad dura hasta que gran parte de ellas se ha desgastado 

o quedado anticuada por el progreso técnico, y, hasta que 

nuevos perfeccionamientos crean una demanda de nuevos bie~

nes de capital. (Splethoff, Wicksell, Robertson, Keynes). 
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4.2. Teorta.Mar~lst~ ,dé la Crl.s.ls, 

··:-,-· ,,,.'>;, <:-~-~-\: 
- . • •• -, . .. ' -- • ::·;-~-~·- "·' ',.;-- ·' ·• - ''• ' :. -,,· :c,c=..-,. •• . • ' - - -

E 1 ·' ~~~cJ~~¡j:/~~;t~ 'J{ T~?'~~f~~'j¡~· .. ~: ¿, 1 ~;5 ~~;(~ís'.1ap ria 1 ls

tas. es. 1 ~·.· 't ar~~,,~~~~.¡~ i:JifcHa r~}~'itJ~6 ·Ü 't~d~ta 'de lval o r 

trabájo en "1 a 

aume~to co~~t¡{;i{e de.Ja;~o;nposJci6n org~nica de capit~\ lmpl ica 

may()r pfod~étÍ~ld.ad y~d~~·plazamlento ,de la fuem d~ t;a~~jo, -

queórlgln~J,d1¿~¡"nú¿Í.6riXd~lclngresci·y por ende del ·.consumo, ere-

::~~Z:fc~:·~t!~'~qc~~1·i~Ú de la produccl6n en-el mercado 

).-:' 

por 

. \ ·:~:-~c .. ~<-~-<~:;· ··: •' "( ·;;·,;:,''.,- -
.-,;: 

A~té est'6;,Hú~cexp~esa claramente que 11 ... , el proceso de 

la producct6n'c,~·~1t~ll~t<1 ~s, esencialmente un prQceso de acumu

'racl6n11:•9/,;,•~st',':~i pro¿eso tofa\ de ·\a ecumu\aclOn es U(I pro

ceso de p~'ciéllicctbn ·'(1;np\l~a a ra vez uri' proceso de trabajo y un 

proéeso de ~·éctÓn d~: ~re·~.;c i6n de)val o~)ÍO/, ~ - - - - - - - - -
,_. __ ,_·.· - '.: ·; .. · ,,~->-·· :-·;-.,. : J>.· .. -~< .. -... :_ 

-- -=---- ~~-~~1-~~_;;L -:::.~;· _: ·;_- · ~~:;:~_:_~~~-~c~~~~~?:~~~{l/~~i.::_i~'_::.::_:·i ·:·:~ ~·~~· . ~~ 

y Ha rx, ca~\ os; El ;c~#rt"¿!f .i'1~~:~;:1f1i<~~.~,~~~;t¡~f"~~~ .. ~fe;~}~~;· ~apl tu~ 
los XI l I al XIV.pp,c·.213.-,:•275:•«c,Ed,«.;F.;C•E·;· .. ,,Héx1c:o·•t978; 

.:'.-.· '· :'. .:.:.:,,.~~ .~~:' ,\;: ·.<.; ... :;;;-.~,·..;:>i.,>:~'.'.,~·'~·/,'·l::"·<.:.: ,~·:·~l.'i::'''·~.-,~~ t ~' ;.:. '. -, .. ·< 
'l/ Vea se Marx, Carlos •. Ob, ,Ci t, ;" Toma":•U );·::c.~J'ttu\o•XI .1J' •. "pág·;:•:239· · 

12_/ vease Marx, Carlos~ ob~, c;~;~~6~:1'ise~¿f:~·n·'~~fc~~~;.S~m~1~•v. 
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en exceso que responde al--crecimlento nátural de· la poblacl6n 

yslrv_ede base.inm;ane_nte,a losfen6menos. que se manifiestan 
·- ,,. . ., .- . ,- .- ' . ' 

en la cri.si's,:. ·La medida de_ l!sta produccf6n en exceso la ·da el 

propio ca~itar, ra'escala exlst_ente de ,las condiciones de pro'-
- --~-- .,~ 

ducci6riy-e_Ldesmedldo inotinta· 

Íliac16ndelos:rn'~ersionlstas; recuerde_se que no la da _el con 

sumo porqué es•_ti~t~-adÓ ya que la mayorta de la poblaci6n fun: 

. dament~)mente ob~e~a'; s61o_ puede ampl lar su ._consumo dentro 

!_Imites; m~y tstr~dÍi
1

os, ~demás, a m~dida que s~ d~sarrolla 
de 

el 

cap¡ ta 1 ¡ ~- tmo' Ja: of~Í:ta de'. trabajo di smirÍuye .en .té nn 1 nós abso

lutos• po r/pa r1:e:td,~J'.\6a~I táf,'. r~per¿_ut,l!'":d~o .. ~\1 .· u'n.\~mentd de. la 

demanda del· mlsmo;•:<t.i la f~~;~ .. de trábajo • 
• ':\ • ' <;, . ,. -

' -. ::_'-_, \;_:_:~~ .. ,, __ .;;)~-~~_:_~-----~-~:'~ ./. ~ :~-->-:-'/·. ·/-
-··:·-·e,-·:

·.; .--_ ,- ·-.-.·---- --.-

Reffrlen,dose-a-la. produccl6n capital is ta podemos afirmar -

con· tod·a-~egu~ldad que "nadie produce para consumir lo produ-

cldo", aun ~uando emplee una parte de su producto de consumo 

Industrial, El que produce tiene que vender necesariamente. 

En la crisis se revela precisamente su lmposlbl 1 !dad de vender 

lo producido y/o de venderlo como no sea por debajo del precio 

de producci6n (el precio de producci6n lmpl lea el cálculo del 

costo de producc_i6n más una ganancia media, derivada del prom~ 

dio por la concurrencia de capital lstas al mercado)_!_!/ o con -

una pl!rdida positiva. La final !dad inmediata que per. '1ue un 

capitalista, al vender, es la de volver a convertir en capital 

dinero sus mercancfas; y este de nuevo en capita1Mmercanc1as , 

real Izando de este modo ganancias (actos de compra venta). Du

rante las crisis, el que vende se siente satisfecho al vender 

y que no piense por el momento en volver a comprar; pero la 

crisis es el momento en que el proceso de reproducci6n se alt~ 

r'a y se interrumpe; no cabe la menor duda de que nadie produci

rA continuamente una mercancia para la que no existe demanda 

..!.!/ _Vease Marx, Carlos. Ob.,Cit., Tomo 111. Capitulas 1 al XII 1. 
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. _, , 

algu·na. La.posibilidad de las crlsls'·énda ~eta~orfosls;· de· 

1 as merc~nc tas (M~D-Ml.!.Y se desprende<dé,J a:~ ·d ;'ú;en~ i as de 

forma (fases) .·qu.e recorre en SÚ proce~O,·f~\e~<q~e,;sycÓmp,le-

::n:.:. :füZ!\iií111.;;iit:~i1~;m~1t~=~~l1 ... r.t.·.•.;: .. ·.:.•.:.•¡ .. · ... ·.~.:.:.•,•.:.~.· .•.•... ·.t_·.·.· .. 1.•.··.º.,·~.·.•.•.r.ª .•. :.:.; .•. :.• .•.•. i .•. : .. !t;f ~;:: 
acto en•el'.mómentcidefra'•c'r1'5'1's(}'\'..:\• •• -- ; - - ''.<. 

:<·:;/,'~:::· ~;.::.· ·:1_. ~«·;·</::·_:,<:· -:;:c.:_~: a{;.:,~:'.;~_ :y·_·,,.~ ~' "·' ?'·· 

•··~·~l¿:~:~:::xR·r~,:'.~~~"~.~~~C>¡~;;~~n;::;.~• ~~:~~:;~-~-~J ·::.1 1:c:~ 1 :~:~ 
Por,tánta!:'la'_c:í:).Ji\ ~o'~{otra Cos~ qué}a d.lsóclacl6n del a_s 

-';: :~:;--
--_ )f:~~:: ~,~(~:-~,~~ :,1 ?.:.::~-<-- ·:_-:,T~r< ·;_: ! _ 

cap 1~:~e;;Ü'.;_f::·~:Mr,'.;~t;t"i:::~:º:.e q~:b~; ·::º~:s:e ~:r~:: ~~~u:~~ 
cl6n se esi'.a~c~~··y ~-(~r~~~~C:Í/cl~ t~~b~Jó se restringe, y en bu~ 
na medld~.'s'~Í:ede:·.;·;¡~;pára\Ízaci6ri'progresiva, se destruye un 

capital ef.i~tl~o.·:,A~·y:ra ~~q~lOaria al no emplearse, origina 

-- ~ ~ ~57~~a-ó~c-.~-~~-{-~~~-~J~.d~:\-q~a'~~·~;r;·~d"ú_ c_c _,U?~, observaremos que no se rec ~ 
perará la l~ver~l~~';Ú~apital; también el trabajo que no se 

explOte origl~~·r~:.;;,•de'scenso en el consumo, lo que equivale a 
:, - .. - ·_ · ... __ 

una produc.Ci6n'perdlda:.:exlsttran mercancías que se pudran en 

los almace,nes :(sobretodo pro_ductos perecederos) lo que lmpl le,!!_ 

r~ en su conjunto.una destrucci6n de capital. Existe también 

en la crisis de'struccl6n de capital, por la depreciaci6n de m,!!_ 

sas de valor debido al estancamiento del proceso de reproducción 

1.11 Vease Harx. Carlos Oh .. Cit. tamo l!, Capitulo III al V 
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de capital¡ en la baja de tos 'preCtos ,de tú meréanctas por la 

competencia que se traduc~ en Úna.·.tran.sferenct'a:.de .valor de. los 

menos tecriiÍ'tcados. a los m'h te~ni.flcados,V, por la quiebra de 

los capitalistas .dÜltes y/o peq~.~ñ·o~ ..c.Í.taUstas•en relacl6n 

a .los grande~ l~ve~sionl~tas. 

l! es~ncla.de toda crisis cap[tallsta consiste, a pesar -

de las·op_lnlones de los economistas de la burgu'esfa, en que la 

poblai:l6.n ~sú. Incapacitada para comprar y por et lo, para con

suml~ las ~antl~ades cada vez mayores arttculos y/o mercancfas 

lanz.adas al' mércado¡ su esencia entonces es obviamente de so-

brepr_oduccl6n •. Ante esto, los capitalistas y el Estado, lejos 

de intentar remediar las sobreproducciones pertodlcas del sis

tema Incrementando el pod·er de compra de la gran masa de la P2, 

blacl6n, lo reducen apl !cando el parad6j leo remedio de recor-

tar los salarlos y elevar precios (corroborese en la polftica 

de L6pez Portillo sobr~ topes salariales, y, con de la Madrid 

y su Ministro de Finanzas del año Silva Herzog, los cuales tr!!_ 

tan de frenar la~ crisis a partir de detener el alza de los S!!_ 

!arios y dar prioridad sobre un progresivo aumento de precios) 

Evidentemente \as dificultades con que tropieza el ·apit!!_ 

t lsmo moderno surgen de la necesidad de acumular con la mayor 

rapidez posible, lo que obliga al sistema a adoptar polttlcas 

como topes salariales, reducci6n de servicios sociales, con el 

propósito de incrementar la actividad econ6mica en una época -

de depresi6n¡ esto origina una reduccl6n del poder de compra 

del consumidor en el momento en que se necesita con mas urgen

C'la un mercado, surgiendo ast la necesidad de buscar en el ex

tranjero los mercados que su propia naturaleza acumulativa ha 

destruido en la metropol i. 



Resumiendo, la crisis se manifi~st'a .,~or.una ,ab~ndancia de 

capital o como Marx la Úáma ':•sobrepr"oduCcióíi de los medios de 

producci6n 11 , por .un~ ma-~~:;:::.~;~~~:~ri-~:~;~\'·~<.;_:~/~~:~~-~'-¿-~r-~siva de desocu

pados y el estancamiento 6r'~cie~i:~';:de '1~'.pr~ducción.""Recuerde
se que la abundancia de' capit;,.'1-d~~t"ru'}',ei efectivamente, parte 

del mismo y redúce el valór del ci.pit~l "r~stante; tambien, la 

abundancia de mano de obra re-du-ce" los ,salarios originando un

deterioro del consumo que -~~n ··efeC:t~·~ ._-SOc·i'~Í~s se traduce en -

un aumento progresivo de la_;fesilu\:'rfción de- las_ma~as popula

res. Veamos posteriormente como.,,se ».man:i.fi~sta la crisis en la 

sociedad mexicana. ":".» 
... _4: : .-~., .. #}L·\.: ... 

e:-·:~-- <'. '_'·"·~·-

Los campesinos paéi~11 ·hoy al pla~o más evidente de la his

toria debido-.. una c'riSis:':agricola' que el pais_.padece desde -

mediados de los se~entis~ sin embargo, podemos admitir ·que con 

los campesinos se ha hecho la historia entera y debe aceptarse 

que de su participación ha dependido la configuración de las -

sociedades modernas; que en ellos _(en sus formas de comporta-

miento y reacción) se han sentado las bases de la dictadura, -

la democracia y que han sido y son los condenados de la tierra. 

En la hora ac~ual, cuando esbozan proyectos para su l~beración 

(conforme a diversos enfoques) se ·tiende a admitir que no pue

den librarse a si mismos 11 
••• , seran liberados'' por las fuer-

zas del capitalismo que los convertira en obreros o por la de-· 

éstos• que harán la r~vcilUción para todosº . .!}/ 

D./ InvesÜgaCión,'~cónómica _ti 47, Revista de la Facultad de 
Economía:. :uNA.M,'":Marzo-Enero de 1979. 
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En 1 a teor1 a; fa. h 1 s.tor:I a campesina J2!_/, es sorprenden te· 

·mente oscura, ya que en eÍ o;igen mls~o .de la·s disciplinas so

ciales, se dl6 y se qu.ito a los· i::am~es!no~ la oportunidad pro· 
tag6nlca principal• Entre los Fisicicrat:as por ejemplo, la ti!_ 

rra era la clave suprema de la vida econ6mica, parece hoy pos! 

ble que en ese contexto te6rlco los hombres de la tierra, los 

campesinos, hubieran tenido un lugar preponderante. Pero ape• 

nas existieron para quienes muchos consideran como los "prime

ros economistas" propiamente dlchos; para ellos los campesinos 

parecen formar parte de los recursos naturales; apenas son algo 

más que un Ingrediente del paisaje, 

Los clásicos se ponen a prueba ·cuando ejerc!tan su ·teor1a 

en la cuest16n de la renta de la tierra; s61o trascienden rea! 

mente quienes formulan su propia lnterpretacl6n del problema. 

Pero de nuevo aht los campesinos son s61o sombras que danzan 

Irregularmente en torno a los agentes de toda transf.ormaci6n : 

los empresarios •apltalistas en fl!rrea lucha contra los terra

tenientes. S61o aparecen para desaparecer; s61o cobran exis-

tencia hlst6rlca cuando dejan de ser lo que eran, para .. conver·- .. 

tlrse en proletarios del campo a la ciudad. Los prociiso:,del. -

sujeto son Tenants, Gcntry, Junkers, Farmers, agricultores o -

hacendados, nunca campesinos. 

Los Campesinos no corren mejor suerte con neocl~sicos , 

keyneslanos o marglnallstas. Desde Marshall. a Hill, su Ingre

so a la existencia te6rlca s61o consiste cuando se despojan de 

~oda su caracterlstica propia y se p[erde su verdadera relac16ri 

asimismo,. la.act~t~~ ~e los monetartstas es aOn más cerrada y 

.!.!!./ Rol 1, Erlc. Historia de las: Docütnas Ecciri6micas. F.C.E. 
Ml!xico, 1979, 



sin mucha trasc~ridericta. 

1 es sé v illc~lacdlr'.eCta~entr a 's~cied~d~s- agra r 1 as, 

: ~ ~:ºi/:t:~r~p::.;J.ifo~·::~'.!ri~"oB~:~;~{'r:t 1 :l ~:: 1 :ª ~:: 
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tarda dema-_ 

el pasado; 

de socleda-

de_s ''ex6ticas";'•p.rlmftlvas·qúeji;frecen atr"aerle su atención, -

as! como"para 'sús- cos-fumb-res y. s'~s -mo-dus :vl~endi,. El pasado 

le .l~t~resa solo para el preseri_te,urbano en la medida en que -

aporten claves de Interpretación o·modallda'des de -comprensión 

sobre sociedades globales de hoy_ y su_ misma hlst9:r1a;· .Los ca.!!f 

peslnos retoman un papel ·oscuro,, sl-erido excrel!'~'ctlls' de'f~dós '"--.

los procesos económicos, sombras rezagadas "de .. la;htsi:o_rta;- 'ffia.:..

sas anónimas ignoradas e Ignorantes. 

Por su parte, la Sóciologta cuando no coñºg~la a los camp.=, 

sinos en un estrato, se ocupa, como la 'Ecóriómta de su extln--
cl6n. Por el lo, cambio modalidad, modernlzacl6n, ••• , los te-

mas se definen a partir de la realidad extracampeslna; lo que 

r'nteresa delos campesinos, cuandó Interesa, es su interioriza

ción de la realidad que configura su destino. Incluso si el 

estu'dio soclo16glco de lo campesino se plasma en especial lza-

cl6n la soclologta Rural no logra ser, como no lo es la Eco-· 

n6mia AgPtcola, una autentica .aventura en realidad ajena nove

do~a: se queda en simple extrapolací6n. 

'frataremos de definir al campesino de acuerdo a la teor1a 

•marxista leninista y conforme a la producción campesina que su 

cede en estos momentos dentro del pats. 
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Para llarx, la_for01a clásica del sistema camp·~·s'lnci.respon~ 
de a una f_ormacl6n ·soClal que se, Inserta eriu~- m'odo de ¡,;oduc~ 
cl6n dondé las relaciones soclalesde prod~cdl6~--~~pftal Is tas' 

son predominantes y 'et campesino espropl~tari'o• 1!b~~-~-cÍíi"''ra 
tierra que él trabaja, de las condtciones objetivas de .-a·},ro~ 
ducc16n y de algunos medios de trabajo¡ esto io senalará en.~l 

Tomo 111 de el Capital, el "régimen de propiedad parcel·arla11 : 

En un pasaje esclarecedor llarx define: "la propiedad privada "' 

del trabajador sobre sus medios de producc16n es la base de la 

pequena lndustrta y ésta una condición necesaria para el desa

rrollo de la producción social y de la libre individualidad del 

propio trabajador. Cierto que hte sistema de producc16n exti 

te tambien· bajo la esclavitud, bajo la servidumbre. de lagleba 

y en otros reg!menes de anulac16n de la personalidad. Pero s6· 

lo florece, s6lo despliega todas sus energ!as, s61o conquista· 

su forma clásica adecuada al I! donde el trabajador es propleta· 

rlo libre de las condiciones de trabajo manejadas por él mismo: 

el campesino dueno de las tterras que trabja! el artesano dueno 

del Instrumento que maneja como virtuoso". J.j/ Marx concibe una 

forma clásica en'lo que lo campesino despltega todas sus ener~

g!as, esto es, la concepc16n de una forma clásica, supone una 

forma general que se ext lende a lo largo de diversos reg!menes 

o formaciones sociales ••• 

Los campesinos .!i/ son una clase social que se define por 

el hecho de reproducir sus condiciones de produccl6n partir 

del trabajo familiar, constituyendo una unidad de produccl6n -

consumo, no utilizan traba>jo asalariado, s6lo en ctrcunstanclas 

muy especiales, determinadas' por las condiciones técnicas de -

.!.?./Marx, Carlos, El Capital. Tomo llt. Pág. 61t7, F.C.E. ltt.xi
co 1979, 

J.21 Chayanov, A 1 exander, La organ izatl 6n de 1 a· Un tdaél" Eéon6mi ca Campes !na 
Ed, Ariel. México, 1977, 
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producción¡ en muchos casos las unidades faml llares no s6lo·.~ 

producen en la a.gricultura y ganaderia sino que, (dado lo ex.i_ 

guo de la parcela y la temporada del cultiv9) además, se ded.i_ 

can a actividades tales como producción de artesan!a·s y al muy 

pequeffo comercio, en varios de los casos ambulante; activida

des con las que logra complementar sus ingresos y ocuparse una 

cantidad adicional de tiempo que en muchas ocasiones rebasa la 

jornada de trabajo para el capital, aunqu·~·· Íos Ingresos que -

perciben por la venta de sus productos en lo general ésta por 

debajo de los sal~rlos m!nlmos consld~rados por las distintas . ' 
reglones (el campesino en la saciedad mexicana sufre hoy dfa -

una doble explotac16n : por 1~ venta de· su fuerza de trabajo -

al arrendarla -al _lnverslonl_sta,, y, poÍc.la- venta de sus produc

tos en el mercado, ya_,que s~_ye.obligado a vender a precios -

muy baratos aÍgunas veces h~sfa p~r debajo del costo de produ~ 
cl6n);

0

otra fÚent~··de lnQréso;·es.a partir de vender su fuerza 

d~ trabaj~~~~ ac.tlvld~des ~~~ita! [~tas, como b.r.acera y/o como 

trabaja.dar-e en la'·' industria -de la con,strucci6n, ª"Í"·COmo. en el 

subempleo, (se refiere al problema actual de migración campo

ciudad). 

El tamaño del predio, el volu.!"en de lo que produce, el -

monto del producto destinado al mercado respecto al autoconsu

mldo y al producido, esto es, el nivel de vlnculact6n_ al mere_! 

do por la v!a de la venta-compra de los productos, el tipo y 

la calidad .de Insumos que utilizan·, los niveles de mecanización 

al acceso que tierien a cterto tipo de maquinaria rentada, e1 

__ tipo de producto que cultivan ••• , todo esto se expresa en la -

existencia de tres subgrupos dentro de la expl lcacl6n del sig

nificado del campesino en ésta sociedad mexicana. 
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A. Campesino en transici5n hacia procesos de capitalización -

son quienes de una manera m~s o. menos directa, por medio del 

intermediarismo, la comercialización, la usura, arrendamiento 

de maquinaria, arrendamiento de tierras, etc., son los que o~ 

tienen excedentes generados por los otros sectores del campe

sinado, lo cual origina un aumento de su ganancia (extraordi

naria) respecto al capital invertido; y alquilan fuerza de 

trabajo campesina lo que origina un aumento de acumulación de 

capital, así como un incremento de la productividad por la pr~ 

gresiva y constante tecnificación de sus procesos productivos 

y, la capacidad en un momento determinado de competir y prod~ 

cir para el mercado a posterior!: s6lo producen mercancias que 

dejan altas tasas de utilidad y/o que sean rentables como lo 

~s el caso de frutas, horta~izad y cereales entre otros; desde 

luego que este es el grupo minoritario del campesinado de Mé

xico; recuerdese que este grupo de campesinos ricos aspira a 

concentrar las mejores t~~rras p•ra aumentar la producci6n con 

el fin de obtener mayores ganancias para convertirse en empr~ 

sarios y tratar fle controlar las gohernaturas, comisariados -

ejidales, las asambleas agrarias mixtas, etc., y tener un co~ 

trol mayor del proceso productivo y privatizac[an del campo -

con el consecuente aumento de la p.rciletarizaci6n del campesi

nado en México. 

B. El grupo minoritario de campesinos que más o menos logra -

su reproducción con sus magras condiciones de producción, au

xiliados con actividades complementarias dentro de las mismas 

relaciones de producción, es un grupo que esta expuesto a los 

proplemas de la producción agricola, como incendios, sequías, 

plagas, etc., y a las fluctuaciones de la oferta y demanda en 

e~ mercado capitalista, así como a la caída de los precios, -

de manera que su estabilidad es muy frágil; puede convertirse 

en un campesino rico con buenos procesos productivos, o, puede 
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- ' . ' 
conve.rttr.s.e .e.ncun.c.ampestno pobre por ·u11a· pér.dl,da. en una cose-

cha y/o ste111bra¡ ais't~'grupo lo llamamosgrpo·en .transld6n. 

C, El s'ector mayorltarto rural en Kéxtc.o, es un grupo de camp~· 

sinos que lo único que los dfsttngue de los obreros agr1colas 

es ~ue poseen un pedazo de tierra que cultivan y con ello lo-

gran ocuparse una parte del t[empo en que·~~ vendep su fuerza 

de trabajo, los tngresos monetarfos que obtienen se basan fun

damentalmente en trabajo asalariado y faUY .P?CO en la venta de . 

sus productos, astmismo,, autoconsumen la mayor parte de lo que 

producen; estb sector es el más explotado en el campo, ya que 

sufre una doble explotact6n;. por la vta de los precios y el -
mercado de venta de sus productos,y, por la vta de sustraccl6n 

directa de plusva1fa de que son objeto en los procesos de pro

duccl6n capttatt~ta a los cuales se encuentran Incorporados; -

algunas veces, cµaoc;lo este grupo que posee fuo.J!amentalmente -

ti.erra temporal, no hbora, emigra en bllsqueda de meJ.ores ingr~ 

sos y un trab.;i.Jo constante< puede lrse de bracero. o acudir a la 

ciudad como trabajador asalariado en la industria de la co11s--

.·trucci6n, y{o puede dedicarse al s_ubempleo que es lo mas segu~o 

que encuentre. 

__ ,En. este grupo, Junto con los obreros agrtcolas. perma'oentes o 

eventuales 'J.ll desc.;¡nsa· l<1 producc16n capital lsta y su obten

ci6n de ganancia en: la agrlcultura, asl como li j~lstencia de 

ganancias extraordlnarlas.ot·erfvad·as.del establecimiento de los 
precios de garantia en el ~ámpo. · · · · 

Jl/ Los 'obreros agrlcolas son excampesinos que se convierten en trabajado
res asalariados ya que han perdtdo su tierra y son victimas de la expa~ 
st6n de desarrollo de la acumulación de c.apltal en nuestro pats; ~stos 
trabajan por Jornadas de tr-abajó y reciben un salarlo que puede ser a 
destajo o por tiempo. Ahora su fuerza de trabajo es una mercanc1a y en
tra en las relaciones comerciales capitalistas. Trabajan en agrolndus
trtas, cooperativas o granjas capitalfstas; ~ste trabajador asalariado 



38 

El trabajo contiene un anal lsls que parte de una es-

tructura capitalista en la agrtcultur.a, donde existen diferen

tes sectores que se basan en relaciones diferenciadas pero que 

constttuyen a parttr de una multitud de vinculaciones e lnter
relactones, una estructura org6nica indivisible capitalista y 

las contradicciones ln~erentes a él las que determinan las pa~ 
tas de todo comportamiento social, y, cada uno de sus sectores 

y subsectores constltutivos tienen su problemática particular 
derivada de la problemhlca global del sistema en el pats y s,us 

relaciones con el exterior; por tanto, la solucl6n de la pro-

blem6tlca estar4 en funci6n de las condiciones partlculares en 
que se maniftesta el comportamtento general. Es por ello que 

definimos antertormente a la clase campesina ya que en ellos y 

de ellos es la so1ucl6n de sus problemas¡ de aht qui se Inten

ta en ésta expllcact6n señalar, deftntr y dar a conocer la re2_ 
lidad del agromexlcano con todas sus implicaciones socloecon6-

rnlcas y poltttcas •• , 

JJ.I (continuacl6n) 
es el que necesita el capital para obtener mayor plusvalta absoluta o -
rel at lva, esto es, mayor gananc ta r el lo estlí en func t6n a 1 grado de de
sarrollo del capital tsmo en el campo, 



·. 
GENERAL, TU TANQUE ES HAS FUERTE QUE UN COCHE 
ARRASA A UN BOSQUE Y APLASTA A ºCIEN HOMBRES, 

PERO TIENE UN DEFECTO : NECESITA ~.O.NDUCTOR. 

GENERAL, TU BOHBERDERO ES PODEROSO, 
VUELA HAS RAPIDO QUE LA TORHENTA'Y CARGA HAS QUE 
UN ELEFANTE. 

PERO TIENE UN DEFECTO NECESITA UN PILOTO. 
GENERAL, EL HOMBRE ES HUY UTIL 
PUEDE SER CONDUCtOR Y PUEDE SER PILOTO 
PERO TIENE UN DEFECTO : 
PUEDE PENSAR 

Poema de llrecht. 



11·cualquier Sistema que no corrija la 
insuficiencia dinámica de la Economía 
y no promueva una más e qui ta ti va 
distribución del ingreso, ha perdido 
irremisiblemente su justificación de 
prolongarse11

• 

Raul Presbich 
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SEGUNDA PARTE 

.D INAMlCA' INTERNA DEL. CM lTALlSMO :1'1EltlCANO 

1. Esbozo del Desarrollo Estab!\ tzador 0960 ;.· 1970) 

Para el impulso de la polttlca desarrollista se establece 

un ferreo control sobre el movimiento qbrero, y popular, que ut.!.· 

1 lz6 a su vez la represt6n brutal. (1968 en Tlatelolco), .con un 

:co~tro\ c~rporattvo y popultsta que pretendta bástcamente mant~ 

l1er ,los salarios reales ·d·eprtmidos, y proporcionar una tranqui-

l ldad.:soctal para la eiopanst6n polttlca del sistema capital lsta. 

,l\st;_ .. en la década de los sesenta y sobretodo en 1963 se lleva a 

cal:io.,e_~-Xtpai:s un acelerado proceso de desarrot 10 capital is ta. 

ca'mbla: ,~··es~ructura producttva d'el pats lncrem~ntandose la ac

tlvlda .. d;r'ndu~trlal que te.rmrnaba por desplazar al sector agrtc2 

l~; (tifs't';;;~~:_<le·crectmtento medio anual son para 1965.-1970 de_ 

9.9% {•3 .. 7%'1/do'nde e\ crec.lmlento se ortent6 a ramas de pro-

duccl6'n .(!é··tnsulTIC>.s bhic.os como maquinaria y equipo, e\ecticl-
cfad)~.: ·. ' 

' ' - ' --;- -·.-_,- . - -

,,,,'Jf ~LL., .......... ,. .... , ...... .,. ...... "" 
'qulrr6:de;\~··~.r_~¿'¡enÚ~l;portacr6n de bienes de capital e lnsu-

. - . : .,._7 ~-~-.J-=--7---=:-_.=--~----.-0,-=-~---"'--- - -' 

mas lntúmedi.os.,géiierandei un proceso contradictorio· en la Balan 

za de. Cu.enta Co;iren~~/.mte~tras se demanda más lmportacl6n y-

!/ NAFINSA.Y.BA~CO. DE MEXiCO, 1977 
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frente a la lmposlbll ldad de financiarla por el :,d~é~u;.be-de las 

exporta e Iones, se creo una brecha deflc.l t.ar·l a.qÚe~pasa de' los -

367 millones de d61ares a 946 mil Iones, d~.J965;:~''i979';>zf> ;As1 

: : :~:e:~::~ e~:º '::~e;n~ 9 ~0 1: ~ :~::0:~::·~~!'.f ff(~·~~:ft·ffflfa~ose 
178 :¡¡ }./. .';'.'-'. 1,·;'.:> :~~~:;: ,,.,. r 

:;-;;~;tf::,~: { . .. ·- '.~.::,; -:'~~) . 
~.',i~'.( :i\:~':; ;,,, :·: 

.-:· .",·--.·-·--···
·. ,-· _-_ .. ·.,··-.-· 

De acuerdo al ·desarrollo estabtlizador los'obJ¡tlvos de -

estabilidad y crectmtento fueron mantenidos por 16~ dirigentes 

empresariales y los esttmulos por. ·parte del Estado Hexlcano me

diante la pol!ttca de sustltuct6n de importaciones que convlr-

tt6 al mercad~ interno en el motor- del crecimiento econ6mlco; -

ast ~amblén la poltttca econ6mtca sobre crecimiento, empleo y 

dlstrlbucl6n del Ingreso¡ el proteccionismo hizo posible un a-

vanee ftrme en el sector industrial que se tradujo en mayores -

costos econ6mtcos y en un fortalecimiento de los grupos empres! 

rtales que se les admitt6 en la Secretarta de Industria y Come! 

cto encargad<! .de _aprobar las 1 !cene tas de lmportaci6n, otorgan

do permtsos para Importar- determinados productos a los fabrica~ 

tes Internos de esos mismos bienes, orlg[nando as! un poder mo

nop6ltco. Es tndud<ible· que el proteccionismo elev6 la taza de 

utilidad del capital en el sector manufacturero, convirtiéndolo 

en un rubro rentable a expesnsas de otros, descrimlnando fuert! 

mente a otros sectores cuya expansi6n seguramente hubiese prod~ 

cldo mayores beneficios econ6micos; los aranceles también refol 

zaron el proteccionismo, por ejemplo, la maquinaria agr1cola --

'!:/. Reynolds, .Clark..'.'EL:PORQUE DEL DESl\f\ROLLO"ESTABILlZADOR'DE MEXLCO FUE EH 
VERDAD DESTABILIZADOR11 Rev. Trimente Econ. 

31 Datos calculados.por.BIRf.y Banco de Héxtco, 19I7. Consultese a Green, 
- Rosario. "LA DEUDA PUBltCA El{TERNl\"DE"flEJNCO" Rev. Comercio Exterior, -

México, lloviembre 1976. 
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quedo excenta; materiaspri~as, bienes.intermedios para uso ln

dust~lal seJ1r~var()ii)é_s%'a):15~,·:.;na'c¡iJin~r1aj equ_ipo_ de20% a 

25%, _au~om6vilesf 100%;i<ltr~s;'.ma.nllfacl:uras:d~.i5% a- 35%,·eti:. 

~ji ;g~¡;fü:~~l~~~~~~í¡f f jiU~~f~~i!~~~:~:fü~j~!i; ::~:i: 
de fas cón·~~~~{~~¡·~~~sn'~du~trfaies (vease et cuadro nOmero 2 en 
ét an~x~ ';e~.t~~í~f¡~gJ··; . · · 

_,,""·,\e: ·::-X~ ·-;·.'· 
. -::..:;>:·:. <'"'- -~;:', 

',:~ 

L.os .. lric~~t,.f-~o~· fiscales fueron usados para favorecer las -

man~fai:t·~:~akiúb.ré.ot'ro tipo de actividade~ productivas, donde los 

est1mulo.s'q~Ú1ari propiciar fa renovaci6n del capital fijo y ·ta r~ 
t'nversi6n dt l~s gananCias buscando la ampl facl6n de la acumula- -

cf6n del·capftal. Por elfo, se crea en 1955 la Ley de Industrias 

Nuevas·y Necesarias para garantizar excencfones a Industrias nue-

vas; ·exfstie_ron excenclones que cubr!an el tota.t __ de aranceles en -

m~terias primas~ maquinar!~ y equipo,·a1 40% del impuesto sobre la·· 

renta de las empresas y el 100% del impuesto sobre las 'ventas y -

del t lmbre, !1,1 

. Por otr.a parte, durante 1.os cincuentas los aumentos _de pro-

ductivldad:ag'rt~~la'fueron dramáticos debido al .rfeiw•.' i~ fnvestl 

gacf6ri sobre'culttvos 6ptlm~s,·e1 uso de fertillzante-s y i'a ~x·~~~-=
s'16n· de .. la\,fue~zá de trabajo en el sector. 

}!/ Para un entendimiento-completo sobre el Desarrollo Estabil fzador, consOftese 
a Sol i :§., Leopoldo. El Oesarrof lo ·Establ 1 lzador, La Economta Mexicana en tos 
Sesentas, Conferencias dictadas en et Colegio Nacional de Economistas, Mayo 
~1m. · 
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Sin embar_go·, ·a lo_ larg:o_;de ·los cincuentas la partlclpác16n en el -

sector agropeéuarlo de la_ invers16n pObllca cay6 del 20% al 10% , 

aunado a la baja de la formación bruta del capital fijo por parte 

de la Iniciativa privada en un 14% para 1960, y a un 4.5% en 1379. 

Aslmismo la proporc16n de la agricultura en el PIB baj6 del 15% al lt.6% en el 

mismo ·pérlodo. Et lo produjo que a mediados de los 60s se sucltara 

un estancamiento en el sector. En un trabajo publ lcado en 1969 por 

Eduardo Venezlan y llllltam K, Gamble, titulado J::.1 Desarrollo Agrlc~ 

la de México 'j_/ los autores senal an que en los SOs en México el in

cremento de la produccl6o de frijol, cana de azucar y café fue ori

ginado por el aumento de la superficie cultivada. Estiman que cer

ca del 40% del crecimiento de la producc16n agrtcola entre 1940-5t 

y 1964 - 66 fue debido al aumento de la superficie cosechada donde 

se aprovecha~on tierras ociosas y la lnmlgrac16n, pero el estanca-

miento de tos fondos pObt leos para proyectos de riego en tos sesen

tas et lmln6 uno de tos factores que más hablan contribuido at cree.!. 

miento agrlcota en los 40s y SOs. 

Existen otras causas de la baja de rendimientos en los sesen 

tas, tos precios d~ los fertilizantes se mantuvieron por encima de

los precios mundiales (a veces hasta 50% arriba). Se puede obser-

var que a partir de los sesentas se sacrifica el sector de ta pro-· 

ducc16n manufacturera y su modernizac16n mediante el gasto pOblico, 

to que ocaslon6 que ahora con tantos estimules a la Industrial Iza--· 

c16n restura· rentable to que origln6'1a descapltalizaci6n del seE_ 

tor agropecuario y la capltallzac16n del manufacturero por represe~ 

tar al tas tazas de util ldad al capital. En general, se acepta que 

d~rante los cincuentas se Incremento el empleo en la agricultura a 

1'a misma taza que el aumento de la fuerza de trabajo (esto es, que 

el desempleo y el subempleo no crecieron), 

Eduardo L. Venezlan y 11111 iam K,Gamble., "The Agrlcultura1 11 

Fotocopias del Colegio Nac ionat de Economistas. 
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Sin embargo en los- sesentas, las oportunidades _de empleo-tuv-leron 

ur. Incremento menor que la fuerza de trabajo agrtcola', o _sea, la 

capacidad de absorc16n de -trabajo del sector se contrajo debido -

al estancamiento del mismo. Osear Altlmr 2_/ e~'~nc:e~t~dto'publl 
cado en 1974 señala que la elasticidad - ;iroducto_de fa población 

empleada y remunerada cayó de 0,28% en. 1950-60;·-~ 0:11% 
0

érl 1960 .-

70. As1 también, el Indice de precios de los p~odÚ~tos agrtcolas 

se elev6 0.3% al año y el de los Insumos 1.7%_ ré.spectivamente, 

Por fil timo, la autosur'tclencla al !mentarla que el Estado -

busca·en un programa temporal que tiene
0

por rin modificar la ba--

1:á·n-za de -divisas (mediante la sustltucl6o de importaciones) y no 

un programa permanente para Incrementar la al lmentaci6n media de 

los grupos de bajos Ingresos y asegurar la nutrición de los mis-

mes, As! el primer programa implementado es la Revolución Verde 

del tipo FORO - ROCKEFELLER - CIMMYT (Centro Internacional del M.!O 

joramlento del Mat.z y el Trigo) el cuál dej6 a México con excede!!_ 

tes exportables de trlgo·y matz sólo por unos--~ños despfies frac!-

s6 subltamente, más tarde fue el SAM (Sistema Alimentarlo Mexlc! 

no) que duro un par de años en el sexenio correspondiente al pr~ 

sldente José López Portillo. lf 

Efectivamente en ésta época se buscó la lnd' .trl'allzaci6n, 

mediante el proyecto de 11 sustltuci6r'I Uéll de las Importaciones". 

originado después de 1940 y apoyado con la Reforma Agraria Carde

nrsta, la nacional lza_cl6n del petroleo como palanca básica en el 

2_1 o. Altlmlr: "La Medición de la PEA en México, 1950-1970" 
Demografta y Economf2, Vol. VI 11, p.p. 50-83, 1974. 

11 ConsGltese la Revista Estudlos P611tlcos octubre-Diciembre, 

1983; NGmero 4, Varros Arttculos y Autores. 
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desarrollo! transporte e Industrias diversificadas, creacl6n d~ -

Bancos para el flnánclamlento (como Naflnsa, Banco Crédito' Ejldal, 

etc), o~ganlzaci6n de centrales campesinas, obreras y fundamental

mente la partlcipaci6n creciente en todo momento por parte del es

tado, en una econom!a mixta¡ se respalda entonces et Plan Sexenal 

y las posteriores medidas sobre el fomento industrial. As! resu

mlento, acerca del desarrol to econ6mtco y social alcanzado por Mé

xico, se generaron las siguientes contradlcclónes 

A.- Junto a un crecimiento sostenido por varios años, está el 

lnequltatlvo reparto de la rlquha generada en el pats, el -

rezago en la cobertura, En cuanto a servicios básicos popu

lares como vivienda, salud' y educación, as! como tos bajos 

nlvele,s de al lmentacl6n en la mayor!a de la poblact6n mexlc_! 

na. 

, B.- Se da un~ etev~da formacl6n de acumulación y reproducción de 

capital, fundamentalmente en el sector Industrial¡ esto se_! 

compaña con el~vados y' crecientes niveles de desempleados y 

subempleados. 

c.- Alta concentración de capital extranjero formando el ot igop~ 

llo, y ta ferrea dependencia económica, pot!tlca y social de 

México respecto al Imperial lsmo Norteamericano. 

o.- Con un al to crecimiento econ6mlco, ocurre una dispersión y 

debll idad de las organizaciones de masas populares lndepen-

dlentes. 
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1,2, DIAGNOSTICO _DE LA CRISIS EN MEX!CO, 
'.',, '· .. ·· .. ·" .· .--·· " ' . 

El tema de la crisis es• compi~.Jo,-~o~t~ad.ictorio y polémico; 

sin embargo, existe en la ·actualidad ·una.crisis en el <:ampo de la 

poli t ica económica_ pcdque subsisten desequilibrios importan tes P.! 

ra el desarrollo del'capitalismo en el pats. Es asi que tenemos 

déficit fiscales crecienies, crisis en la balanza de pagos debido 

a que nuestras· impor~a~iones rebasaron las ~~portaci~nes realiza

das con el exterior -que se entiende todo ello por una crisis serla 

del patrón de crecimiento y acumulaci6n ~ue ha seguido el país. 

(Véase ~l- caudro Y 3 del anexo estadístico) 

oO: _-d:!.ag~6sÚco de la crisis desde una perspectiva del gobie_E 

no r~con~c:'~,:~~e :existe una excesiva expansi6n del gasto p<iblico y 

g~~t~-prtv~do.-que aumenta la inflaci6n, un déficit fiscal, un& i._!! 

fl·~~l.6~· pr()pia ~up.eiior a la internadonal que originó una sobre

evaluación del peso frente ·al dolar, altas tasa;,--·de d'esempleo y -

aumento>:de_. sub empleo. fuga de capitales y escasa creaci6n de fue~ 

tes.'de trabajo productivas con una econom-ia que se petrolizó en 

"el ~exenio de JLP, volviéndose monoexportadora. Esto agudizó el -

desiquilibrio interno con una caída del precio del petroleo a ni

vel internacional en 1981 y con el alza de intereses en el merca

do internacional de créditos con los efectoscsobre los pagos de -

la deuda externa. Lo anteior combinado'en 1982 con la contracción 

de créditos a nivel internacional que limitaron el endeudamiento 

externo provocaron un ahondámiento de la crisis en el país. 

Los componentes generales de la crisis mexicana van asocia

dos a la suspensión del proceso de acumulación de capital a lo -

largo del continente latinoamericano producto del efecto de la 

combinaci6n de altas tasas de interés, contracciones del salario 

real y gasto público, 



altas tasas de' lnf l ac,i 6~ ;;des,~~P teo);•dé trc l t • presu pu_e~Ú ~ ~ gran 
endeudamÍentoe~ter~~.;•dei:{tiiil~iit~CÍ~ l~ tnverst6n.Prciduet'tvá y 

estrechez .de la ~roduc~l6n a~·~Ópe~ua~ia;, y \J~ ~~dllreclmlento de 
los ·aparatos re.presi'vos. 

Por ello, la crisis mexicana es funcional para el caplta--
1 lsmo y sirve al prop6slto de fortalecer los vfnculos de depen-

dencla con la economta norteamericana. Ast, podemos apreciar el 
desplome del apoyo a la produccl6n de granos bAslcos donde, ahora 

el Estado mexicano se compromete a Importarlos mediante créditos 
con Estados Unidos, ya que ellos poseen excedentes de los granos 

que compra~os, su&d~Andose la dependencia de al lmentos, de mere~ 

do, de tecnologta, de dolares y de lil:en"'8i de capital entre otros 
Esta dependencia agrava la crisis ya que tiende a desplazar a -
grandes nOcleos de la poblacl6n campesina (sobre todo temporale

ra) a pequenos y medianos empresarios nacionales, a empeorar y 
exacerbar fundamentalmente.a las clases populares con sus sala-
rlos y/o Ingresos de miseria debido a los topes salariales, a las 

alzas de precios.constantes en productos de primera necesidad, -
con empleos Inestables, o temporales y con efectos hacia un au-

mento de la miseria y desnutrlc16n de las clases populares. 

Podrtamos decir que a partir del milagro mexicano hemos te

nido tres momentos de la crisis: la de 1968-1971, la de 1976-1977 

y la que se Inicia en Julio de 1981 y adquiere aspectos m~s crl
tlcos en noviembre de 1982¡ ubicaremos las dos Otlmas para nues

tro estudio. 

L6pez Portillo reclbl6 la econom1a nacional con una infla-
cl6n.moderada y con alguna capacidad de crecimiento de ~al mane

ra que 1977 crecimos al 3.5% anual. AS1 con la explotacl6n ace

lerada de petr61eo el crecimiento subto a un promedio entre el 8 
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y 10% ; en tanto que el d~flclt ·externo .empezaba a ser financiado 

con los Ingresos provenientes de ta venta del petróleo al exterior 
pero originando un mayor endeudamiento externo por ta compra de -" 

tecnolog!a y asesoramiento entre otros. Se busco un crecimiento -

acelerado basado en et petróleo mediante el en~eudamlento externo; 
ello originó un fen6meno conocido como µna econom!a monoexportado· 
ra de petróleo descuidando tos dem3s sectores productivos, entre· 
ellos el agropecuario, Con el movimiento de los precios interna·· 
clonales del petroleo y la cafda del mismo •e·provoc6 lo que hoy 

d1a conocemos como recesión económica, producldá tamtil6n por el -
constante aumento de la Deuda Externa. El gobierno busco crecer • 

con una econom!a monoexportadora alentad~ por•un alto endeudamle~
to externo para sal Ir de la crisis y los Gnlcos resultados obten!· 
dos fueron agudlzacf6n de la misma y fracasos de la polftlca.~con~ 

mica sexenal (1976·1982). Por el lo, los efectos de éstas medidas, 
entre otras reflejan un malestar social producto de la corrupción, 
ineficiencia burocr3tlca y falta de responsabilidad e lnsuflclen-
cla en los sectores productivos. 

Hlguel de la Hadr!d recibe la economta nacional con una lnfl! 
cl6n del 100%, un negativo crecimiento econ6mlco, una deuda e·xter· 

na de 80,000mi1 tones de dólares y u"na progresiva capacidad de en· 

deudamlento externo por el monto de la misma más los Intereses, 
ast como una lnestabtl !dad del mercado cambtar!o·flnanclero, un m! 
!estar social generalízado que deja ·entrever una ineficacia en la 
produccl6n de alimentos y{o granos b3stcos que consumen los habl·· 

tan tes del pats, traducido en altas taus de Importación de mi 1 lo· 
nes de toneladas de al lmentos y defldenclas en el sector comercial 
por ta especulacl6n, inflación, escasez de divisas, Insuficiencia 

del ahoiro Interno, dependencta mayor con el exterior. Su altern! 
tlva a la misma será el Plan Nacional de Oesarrol lo (PNO) 1983----
1988 y la estrategia de reorde~amlento económico; los objetivos del 

fil son fortalecer las lnstl tuclones democráticas, vºencer la crisis 
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recuperar la capacidad de creclmfe·nto e iniciar· los camibos cuali

tativos que requiere el pals en sul estructuras econ6mlcas, pollt! 

cas y sociales. Contiene ademAs una fllosofla polltlca de nuestra 
Revoluc16n mexicana; define prop6sltos, objetivos y, estrategias , 

promovlendo'acclones de polltlca sectorial y regional. Este sos·

tlene que debemos fortalecer nuestro naclonal lsmo con eficiencia • 
econ6mlca y social fundada en una racionalidad polftlca no autorl• 

tarla. A grosso modo, establece un proceso de reforma en los ~ 
trumentos de desarrollo (otorgando prioridades en el gasto, fort.! 

leclmlento de Ingresos, abandono de subsidios como vh de transf!. 
renclas de riqueza a grupos mlnorltados, reestructuracl6n de em•• 

presas p6bllcas) y en la estrategl~ econ6~lca contempla abandono de 
actitudes p~trlmonlal lstas, de camlH.ós en los equl l lbrlos reglona· 

les y urbanos y de renovac16n del Amblto de relaciones del Estado 
con las organizaciones sociales, para lograr una mayor lnterlocu·
cl6n ·con la estructura soclal del pals y corresponsabll lzar a la S_!? 

el edad en las di fiel les tareas del movimiento y del futuro. 
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2. LA CRISIS AGRICOLA 

El avance del capital en la agricultura m.exicana destruye P,! 

so a paso la forma de producci6n campesina¡ el despoj~- de sus ti_! 

rras por caciques y terratenien~es, la· compra de sus productos -

por debajo de su valor, la imposici6n de tasas de inter€s usure

ras y la sobreexplotaci6n cuando vende su fuerza de trabajo, siA 

nifican el ataque diario del capital contra' "ia prod11;cci6n campe

aina de autoconaumo y su integraci6n ahora a la economía mercan

til con la subsecuente proletarizaci6n ~el campesino. La deseo~. 

po•i.ci6n del campesinado a fines de loa años 'sesenta y en la d€

cada del setenta, se manifiesta en el empobrecimiento de loa ca~ 

pesinoa y el incremento de los desempleados que pasan a formar -

·parte del ejercito de reserva, así como el aumento de los campes! 

nos sin tierra. 

Adem4s de pauperizado, el campesino es atac~do por el capital 

productivo que los despoja y lo desemplea obligandolo a responder 

defensivamente con su lucha y propias formas de organizaci6n. El 

c&mpesino, agotado como productor, es embestido como poseedor de 

tierra, El jornalero agrícola, ante~ ocupado estacionalmente, es 

lanzado a la desocupación y al ejercito de reserva por el capital 

productivo. 

Es común señalar que las actividades primarias y agrícolas -

entraron a la crisis a mediados de los años sesenta, así de una• 

tasa media anual de crecimiento de PlB agropecuario, a precios -

de 1960, del 4.2% entre 1955-65, se paso del 1.8% en la década -

si~uiente, cuando la población mantenía una superficie al 3.5.7.!/ 

!/ S~cional financiera registró que el PIB agropecuario paso de -
10,841 millones de pesos en 1955, a precios de 1960 a 37, 511-
en 1975. México en Cifras, 1978. Gonzalo Rodriguéz calculó que 
la agricultura creció al 6.9% entre 1960/62 - 1965/67 Y entre-
1965/67-1976/78 al 1.3% que sería del 0.5% sin incluir el sorgo 
''Tendencias de la Producci6n Agropecuaria en las dos 6ltimas ~ 

décadas" en Economía Mexicana. CIDE lo. 2, 1980 
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Los mecanismos con los que la agricültura apoyo los p,rocesos de -

Industrial lzac16n, acumulacl6n y reprod~ccl6n, fueron a fraves. de 
traslados masivos de plusval!a vla Insumos Industriales, al lmentos 

baratos para la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo que ex-

pulsaba del campo engrosando el prol etarlado Industrial, lo que -

se tradujo en que la agricultura entro en una fase de lento crecl 

miento, casi un estancamiento, generado por un proceso de descapl 
tallzacl6n desigual que afectaba fundamentalmente la produccl6n -

de granos básicos a costa del Impulso a la ganader!a, las frutas 
y hoatallzas· de exportac16n, y algunos Insumos Industriales, 

La crisis de los aftos sesenta acentOa este proceso con una - · 
mayor desigualdad y mas graves desequilibrios; la contrlbucl6n de 
las actlvlades agropecuarias al Producto Interno Bruto Nacional -

desciende del 12.7% en 1970 al 7% en _1982, y se mantiene la baja 

productividad de éste sector que seno1a la continua descapltallz.!. 
cl6n, El pals pler_de su capacidad de autosuficiencia alimentarla 
al desplazarse en la estructura de ·U. produccl6n de los granos b! 

slcos por la soya, el sorgo, la cebada y el c§rtamo. Asln1lsmo, el 
azucar registra ia taza m§s lenta de crecimiento de los productos 

agrolndustrlales; otros como la cebada y los al lmentos balance~os 

para animales crecen aceleradamente 

La crisis agrtcola y el complejo proceso que desde hace va·
rlas dEcadas Inserta a la agricultura en forma dependiente del -

proceso Industrial, aceleran la descomposlci6n del campesinado 
su proletarlzacl6n¡ la PEA en el campo desciende del 34.7% a prl.!!, 

clplos de la dEcada pasada al 25.9% en 1981; ello significa que -
en veinte anos la fuerza de trabajo campesina constituyo la mitad 

de los trabajadores del ~ats, dlsmfnuy6 a la cuarta parte, donde, 
la Industria no absorvf6 al total de campesinos expulsados de la 

agricultura, sino que aumentaron el ejerclto de reserva, la mlgr.!. 

cl6n de documentados e Indocumentados a Norteamérica y el ;subem-
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pleo en las urbes. 

Los elementos de la crisis cíclica actual que más incidieron 

·sobre la agricultura son la inflación que ele)fó los c~stos de pr,!!_ 

ducción, en particular los cultivos de riego. Los fertilizantes, 

los plaguicidas, fungicidas, semillas mejoradas, maquinaria, equi 

po y transporte, son productos y servicios que han aumentado ace

leradamente sus precios ya que muchos de ell_o_a son importados o -

poseen material importado. La crisis f inan~~~ra tam~ién incide en 

el costo de los créditos, en au reducción y en la ecaaez de divi

sas. Loa productores señalan que los agroqu!,micoa elevan sus pr.!!_ 

cios en 58.5%, la maquila agr{cola entre 600 y 700% y para ilus-

trar el aumento de otros productos, señalan que mientras CONASUPO 

ofrece a 7,600 pesos la tonelada de sorgo para productores de le

che y pollo, en el mercado constaba 11,000 pesos (véase Agroa!nt.!!_ 

sis Revista Mensual), La sequ!a que abatió el último ciclo otoño 

invierno (1982) y el retraso de las .lluvias del verano de 1983 -

acentuaron la crisis agr!cola y en muchas zonas-del pa!s la cose

cha no pudo ser levantada, lo que expresa la dramática desigual-

dad de la miseria y riqueza del pa!s. Asimismo, el problema del -

reparto de la tierra se ha vuelto crónico ante la irreversible -

concentración capitalista de la misma. Agregamos además el car§~ 

ter temporal de la tierra ejidal, la poca capitalización la canee~ 

tración de la tierra de riego, del cr~dito ~ los insum~s en la -

propiedad privada, lo que se expresa en la miseria de los campesi 

nos pobres, y la baja productividad del minifundio y el ejido, la 

expulsión de millares de campesinos, el rentismo agropecuario 11· 

11 Consúltese Tésis de Licenciatura "La LFA•c<omo producto del SAM 
y sus repercusiones, (1979-1980) ", F.C.P. y s., UNAM 1983. -
Castillo Hacías Alejandro. 
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as1 como el incremento de la lucha por la tlerr~ •• a~u;dlzad~ por e_l 

rezago de m&s de 170 mil expedientes en la SecretÚt¿ d?Ú. Refor· 

ma Agraria Y. tás négatlvas po; pute del goblerrí~ -ii'Ú'.·tfo .Retorno -
· al Agrárls,;,o MexÍca~o. •· 

A pa~tlr"de 1965 el aumento de la superficie cosechada comen· 
z6 a encontrar los limites que le marcan la dificultad crecfente -

de ampliar la frontera agr!cola y el avance de la construcci6n de 
obras hldr&ulicas, pierde lmpetu al aumentar considerablemente el 

costo de la hect&rea irrigada, debido a las crecientes dificulta·· 
des técnicas de cultivo y el uso de insumos y semillas mejoradas, 

es bloqueada ahora por un tipo de desarrollo agrtcola que excluye 

del progreso técnico al sector mayoritario de la agricultura mexl· 

cana (economfa campesina). De esta manera, de 1965 a 1975, la -
produccl6n agrfcola no s6lo crece a ritmos bastante Inferiores al 
crecimiento de la poblacl6n, sino que en varios a~os registra des
censos absolutos. (vease el cuadro# 1 en el anexo estad!stlco) 

La baja del~· producc16n se debe esencialmente al descenso de 

la superficie cosechada, sobre todo en los casos de mátz y frijol. 

Los cambios en la productividad s61o logran contrabalancear., en m.! 
nor medida, los efectos depresivos de la dlsmlnuci6n del :irea cos.! 

cha da. 
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2.1. CRISIS Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA AGRICOLA 

El periodo de 1946 a 1965 se caracterizó por un rápido crecimien

to de·¡;, producción (7.1% al año) donde, los crecimientos se deben al aume!!. 

to en la superficie y rendimiento según datos oficiales de S.A.R.H. La su-· 

perflcle cosechada se elevó de 6.6 a 14.9 millones de has.; la correspon--

diente a granos básicos aumentó 126% y el resto de·állmentos en 100%; en -

cuanto al incremento de rendimientos, la productividad media de los terre-

nos agrícolas se elevó un 63%. Se tripl lcó en el caso del trigo, algodón ~· 

joró en un 150%, maíz, frijol, frutas y hortalizas se elevó en 50%. Ante -

ello, el promedio anual del volumen ffsico de la producción agrícola en' el 

trienio 1964-66 fue de menos 2.5 veces superior al trienio 1946-48, el in-

cremento se explica, con el hecho de que el 65% de la superficie se lncorp~ 

ra al cultivo, en esos años y un 45% por efecto de mayo_i:_es rendimientos por 

hectárea. Así pues, los veinte años que median 1946-66 se caracterizan por -

un conjunto de condiciones que dieron como resultado la ampliación de la su

perficie cultivada, asociada a Incremento? por rendimiento por hectarea, que 

determina ron altas tazas de crecimiento en la producción. 

A partir de 1966 se gesta una situación diametralmente opuesta. 

Hasta 1978 la producción ·sólo creció al 2% anual, porque los factores se mod!_ 

ficaron y la superficie consechada se amplió 1 igeramente, proceso que se as~ 

ció a cambios muy importantes en la composición de los cultivos, 1 legando a 

configurar una agricultura muy diferente a la del pasado. 

La superficie cosechada de granos básicos disminuyó de 1.3 millo--
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nes de has. (12%), en circunstancias que la población aumentaba de 42.7 a· 

67.9 mlllones (59%), o sea, de 196V66 se disponía de una hectarea cosecha· 

da de granos básicos por cada 3,9 personas, para 1976/78 esa misma ha., prB_ 

porciona dichos granos a 7.1 personas; lo que orlgln6 que al término de • 

1978 el paTs se encontrara ante una dependencia del e11terlor para abastecer 

el consumo de mafz y frijol. Asimismo, ,.1 algodón acompa~a a los granos b.fsL 

cos. en la caída de la superficie coHchada (cerca de 440 mil has). Slmult&· 

neamente se registra un aumento de algo más de 940 mil has., en el resto de 

los productos alimenticios y de 1.1 millones de has., en forrajes, 

Entre .Jos productos. al lmentlclos destaca la ampl laci6n de la supe!. 

. flcl.e de oleagfoosas, frutas, hortalizas.y entre los forrajes, la del grano 

de sorgo, este e vol uclona apro11lmadamente de 390 mi 1 a poco menos de J. 4 ml

llones de hect&reas. 

los rendimientos por hectarea, dejaron de jugar el papel dinámico 

anterior, ya que su participación en el incremento de la producción se llml 

ta a l.4% anual; lo que significa que los cultivos e11tenslvos disminuyeron 

su superfrcle en 110 mil has., y los Intensivos aumentaron 34o mil has. En 

el caso de los granos ·básicos, la superficie cosechada fue poco más de 1.3 

mi 1 lones de has,, de éstas, ·al rededor de 965 mil has., fue ron para lncremen

t.ar el sorgo, cuyo valor bruto de producción por ha, es superior al de los 

cultivos básicos, esto es: au1111ntó la producción de oleaginosas, frutas, ho,i: 

tallzas y granos forrajeros. Po~s decir que no a1111entaron las áreas cose· 

chadas, se desaceler6 el ritmo de mejora de los rendimientos, al mismo tiem

po que se originó un cambio en los cultivos, que se tradujo en un uso lnten· 



sivo de los suelos.con alta COK,~s6lo en productos .rentables, lo 

que ririgin6 la crisis agrícola de alimentos básicos. 

Conviene señalar que la producci6n de granos básicos respo~ 

de a condiciones diferenciadas: el tr~go y arroz son cultivados

mayoritariamente en áreas de riego; por el contrario el ma!z y -

.el frijol, corresponden a tierras temporaleras. La crisis afecta 

la producci6n de los cuatro granos básicoa·• pero se expresa con 

diversa intensidad en cada una de ellas¡ en el ca~o del trigo y 

arroz, se traduce en una calda de la tasa de crecimiento de 8.3% 

a 3% anual, y el maíz y el frijol lo es de 7.3~ a 0.6% anual. 

Resumiendo podemos decir que la crisis en la producci6n de 

alimetos tiene su origen en dos facto~es básicos:' una caída ~n 

las áreas disponibles para la producci6n asociada a una desace

leraci6n del proceso de tecnificación, ante ello, se genera un 

reordenamiento y una reasignaci6n de las tierras, que se expre

sa en el desplazamiento del ma!z, frijol y trigo entre los más 

importantes, para dar cabida a otros productos alimenticios que 

significan un uso más intensivo del suelo, 

Es interesante recordar que la superficie cosechada evolu

ciono de 14.9 a 15.1 millones de hectáreas, como resultado del

aumento de 700 mil has., en los distritos de riego y una reduc

citSn de 470 mil en el "temporal". Un grupo con agricultura may.!!. 

ritaria de riego está integrado por Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Guanaguato, se identifican co

como los estados del noroeste¡ el grupo de agricultura de temp.!!, 

ral son: Nayarit, Colima Tabasco, K€xico, Morelos, Guerrero, O~ 

xaca, Chia- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pas y Quintana Roo. 

Podemos decir que !6 estados que aumentaron la superficie cosech_! 

da en el tiempo de esta crisis, son los que alcanzaron una taza de crecl---

miento en la producción (2.9% anual) superior al resto de los estados (1.2% 

anuall. En la agricultura de temporal, durante ia crisis, hubo dificultad-' 

para ampliar la frontera agrícola y con la catda en el rendimiento por hec· 

tarea, fueron asociados a un camb.lo en los cultivos, que se traduce en el -

desplazamiento de cultivos extensivos por Intensivos. Mientras que, en Jos 

estados con distritos de riego, la superficie regada contlnu6 ampliándose -

aunque a rftnio menor que en 1946-1966, mientras se producía el cambio en la 

composición de cultivos derivado de la drástlca disminución de la siembra • 

de algodón. 

Quince estados, d[smfnuyeron la superficie cosechada, en el perlE, 

do de crlsls, que están íntegrados por aquel los. que desarrollan agricultura 

temporalera .más· antigua y tradicional del país, correspondiendo a las regf,2_ 

nes de la Antfplanfcle Central, y el Pactflco Centro, agregándoseles Yuca·· 

tan y Veracruz, 

Por último la producción se contrajo en estados, en los que el 

riego aunque es fmportante, es.tá constftutdo por la pequeña frrigacfón y P! 

queño esfuerzo privado, y en estados de la altiplanicie, en.lo que la pre-· 

sf6n demográfica y la antfguedad de la actfvidad agrícola, hacen que el mar. 

gen de la frontera agrícola tfenda a estrecharse o a estar limitado a tle·· 

rras. de calldad y potencial fnferlor. En camb.lo se mantuvo la producción en 
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los estados donde los distritos de riego constituyen la principal fuente -

generadora de producción, que son los que cuentan con el apoyo del estado,

en Inversiones, subsidios, asistencia técnica, créditos, etc. 

2.2. IMPORTACIONES Y EFECTOS EN EL PAIS 

La crisis agrícola Implica un creciente·déflclt en cuenta corrle!!. 

te de la balanza de pagos, con efectos como una creciente descapltallzacl6n 

del país, mediante el aumento de la fu~a de cllvlsas,que representa la ere-

ciente importación de al !mentes agrícolas. 

SI observamos el siguiente cuadro ubicaremos la tendencia de ,Ja 

balanza comercial que forma parte de la balanza de pagos: 
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EVOLUC 1 ON DE LA BALANZA COMERCIAL DE HEX 1 CO 

1960 - 1970 

MI l lones de dólares 

AflOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDOS 

1960 763.28 1 186.48 423. 20 

1961 832.08 1 138.48 306. 50 

1962 911.92 1 142.96 231.o4 

1963 968.32 1 239.68 271,36 

1964 1 030.24 1 492.52 462. 32 

1965 1 120.40 1 559.68 439.20 

1966 1 199.04 1 605. 12 406.08 

1967 1 145.20 1 746.08 600.80 

1968 1 257.60 1 962. 16 704.56 

1969 ¡. 430.00 2 077.92 647.92 

1970 1 281 .28 2 326.80 1 045.52 

1971 1 363, 36 2 254.oo 890.64 

1972 1 665.28 2 727.92 1 052.64 

1973' 2 070.48 3 812.96 1 742.48 

1974 2 850 .00 6 056. 72 3 206.72 

1975 2 858 .56 6 seo. 16 3 721.60 

1976 3 389 .66 6 025.66 2 636.00 

1976 7 565.02 s 461.14 - 2 103.80 

FUENTE: ONU "Year Book of lntematlonal Trade-Statlstlcs"; Vol. I; 1978. 
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Como poderros distinguir, el aumento de la importación de acuer-

do a la balanza comercial mexicana empieza a ser significativa a partir 

de 1964, pero, para la década de los 70s se agudiza considerablemente. 

Sin duda alguna, la mayor parte de·estas Importaciones se deben 

fundamentalmente a bienes de capital, bienes Intermedios y alimentos bá-

slcos. 

SI observamos el ano de 1978, el total de fmportaclones aumentó 

a más del 100% con una calda de las exportaciones, lo que .denotó un défl 

el t de 2 103. 88 millones de dólares para ese ano; agréguese además que, 

en 1976 se había devaluado nuestro peso, se susdtanaltas tasas .de lnfl!!, 

clón y un aumento consl derable de la deuda externa; de ah1 el por qué e!. 

tamos ya de nuevo en plena crisis. 

Las alternativas para combatir la crisis en la década de los 70s 

fueron buscar la recuperación y creclml~to a partir del endeudamiento e,!!. 

temo, véase el aumento constante de la deuda externa: 

DEUDA EXTERNA (MI LLOHES DE DOLARES) 

1976 19 600 

1977 22 912 

1978 25 265 

1979 29 757 

1980 30 100 

1981 62 200 APROX. 

1982 72 ººº APROX. 

1983 87 ººº APROX. 

19,84 97 400 APROX. 

FUENTE: CEPAL: Egresos de la Federación 
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Al recapacitar.sobre la evolución de la deuda, observamos un -

aumento considerable del monto de la misma, pero de 1980 a 1981 se da -

un incremento del 100% de ésta, lo que lmpl lcaba pagar los efectos de -

la crisis (desempleq, fuga de capitales, desconfianza generalizada, ma--

1 estar social, etc); con alto endeudamiento externo. Para 1982 aumenta 

la deuda de más del 10%, sostenido hasta 1984. 

SI revisamos la tasa de crecimiento real del PIS Agrícola, en

tenderemos el por qué de los aumentos de la lmportac16n de granos básl-

cos: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 

(Tasa de crecimiento real %) 

vs. 
A~OS PRIHS. AGRIC. GANADERIA SI LVI CULTURA PESCA INDUSTRIA SERVICIOS 

1970 4.9 4.9. 4.9 2.9 12.4 8.3 6.5 

1971 2.0 1. 8 3.0 -5.6 B.o 1.5 u 
1972 0.5 -2.6 5, 1 8.1 3.5 9.3 7.4 

1973 2.2 2.1 1.9 6.7 3.8 9.2 7 .• 6 

1974 2.8 3.2 1. 7 6.4 1.1 1.2 5.5 

1975 0.9 -o. 7 3.5 0.4 3.0 4.3 ,4.5 

1976 1.2 -0.3 3,2 2.7 6.0 3;9 1.4 

1977 5.1 6.5 3.1_ 5,5 2.4 - 4.8- 1.9 -

1978 3,6 4.1 2.5 6.3 7. 1 10.0 5. 7 

1979 o.4 -2.5 2.0 6.5 10.9 9.3 6.5 

1980 5.3 1.0 n. d. n.d. n.d. 8.5 n.d. 

FUENTE: Banco de Héxico, S.A. n.d. ~no disponible 
Informe Anual, varios a~os. 
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En \a década de los· }Os, .observamos que para 1972 tenemos una -
' . ' . . ~ .. · 

tasa negativa de-crecl-~Íent·d-~n:el sector agrfcola del -2.6%, lo que in-

dica una.caída cié'Ía:~roducción; para 1973 y 1974 se trataba _de recuperar 

el sector cuando en 1975 y 1976 volvemos a tener tasas negativas de cree.!_ 

miento de éste: -0.7 y -0.3%, lo que indica '\a no producción de al lmentos 

para el pals; en 1977 y 1978 se trató de recuperar nuevamente el sector,-

pero, para 1979 volvemos a relncldl·r en las tasas negativas de crecimiento 

ahora de -2.5%; reflexlónese el por qué de la crisis agrícola. 

Por las caracterTstlcas de la estructura económica productiva y 

su funcionamiento, debemos se~alar que si bien es cierto que cayó la pro-

duct \vldad en el sector agrfcol a, aumentó el crecimiento del sector lndul 

tria\; y el de servicios (veáse cuadro 2. en el anexo estadlstico); esto -

índica que la gran masa de campesinos desempleados en e~. campo tuvo dos -

a 1 ternat i vas: vender su fuerza de trabajo en 1 as el u da des, ya sea como -

obrero asalariado en la industria; o emigrar como bracero hacia la front.!:_ 

ra norte del país. Sin embargo, la lndus!rla mexicana, por sus 1 lmitaclo

nes de inversión de capital, no fue capaz de emplear a todos los excampe-

sinos, lo que originó un aumento del subempleo en el país. Desde el punto 

de vista de la crítica a la economía política, el surgimiento de un enor-

me ejército industrial de reserva en la economía mexicana Implica y perm.!_ 

te que los salarios sean bajos, lo que origina grandes y jugosas ganan---

c(as P".'ra el inversionista; su efecto se traduce en un aumento de la acu

mulación de capital; en este país fue en el sector Industrial (véase el -

cuadro siguiente sobre crecimlentÓs reales). 
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EVOLUCION DEL EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA DE LA ECONOHIA MEXICANA 

- MI les de Personas -

HUM. DE NUH. OE h 
AROS P.E.A. SUBEHPLEADOS DESEHPLEAOOS PORCENTAJE 

1970 12 955 057 5 805 418 485 178 48.5 

1975 17 055 847 7 740 901 715 729 49.5 

1976 17 609 046 a 086 657 883 106 50.9 

1977 18 188 207 8 440 365 087 801 52.) 

1976 18 795 112 8 802 209 301 387 53.7 

FUENTE: llanuel Gol las: "El OeseJ!llleo en México". 

En Revista Ciencia ~ Desarrollo I 20 

CONACYT. Héxi co, 1978. 

ti PORCENTAJE DENTRO DE LA P. E.A. DEL EJERCITO INDUSTRIAL DE Ri 

SERVA. 

Definitivamente la crtsls caus6 hacia la sociedad mexicana un au-

mento del número de desempleados en el pats, y, la única alternativa que -

buscaron estos desempleados fue realizar actividades comerciales en peque-

~o, convertirse en vendedores ambulantes, boleros, lunzafuegos, etc., lo -

que traducimos como un aumento del subempleo en el país; afi rlll3mos que ni 

el campo, ni la Industria fueron capaces de dar empleo a la poblacl6n en 

edad de trabajar, lo que origina un fracaso en las polítlcas sobre empleo 

lrnpul sadas por LEA y JLP. 

También podemos detectar la crisis agrícola debido al comporta-

miento del sector agropecuario en su partlclpac16n al PIB total, que ofr!, 

ció una tendencia a la baja. 



63 

PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB 

(Pesos de 1960) 

PART 1C1PAC1 ON DEL SECTOR TASA DE 
AROS EN EL ~ IB ABSOLUTO % CREC IHI ~NTO ANUAL 

1970 34 537 11.6 

1971 35 236 11.5 2.0 

1972 35 405 10.8 0.4 

1973 36 179 10.2 2.2 

1974 37 175 9.9 2.8 

1975 37 51.1 9.6 0.9 

1976 36 oso 9.1 -3.8 

1977 37 059 9.0 2.7 

1978 38 717 8.8 4.5 

1979 38 446 8.1 -o. 7 

1960 40 484 7.9 5.3 

FUENTE: Informe Anual, Banco de Héxlco,-1970, 1975, 1981. 

Como podemos ver, el sector agropecuario dlsmlnuy6 su capacidad 

de expans !6n y aumentó .de producción al caer su participación en el PIB 

total del 11.6% en 1970 al 7.9% en 1980. Ast tamb!én podemos distinguir -

que en 1976, junto con la devaluac!ón de nuestra moneda, tenemos una tasa 

de crecimiento negat!va del -3.6%, o sea, una catda de la producc!ón, re· 

pltléndose para 1979 con -0.7% de creclm!ento anual. La negativa tasa de 

creclmlento de -3.8% en 1976 coincide tani>tén con la recesl~n econ6mlca -

1 
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del pafs; se señala que la tasa de crecimiento de 1979 de -o. 7% se debió 

prlnclpaltrente a las sequías del año antetlor. 

La ca! da de la producción ag ropecuarl a se debe fundamentalmente 

a la producción agrícola, espec!flcamente granos básicos, lo que originó 

que e 1 Estado 1 mportara grandes cant 1 dades de al lmentos. S 1 pensamos que 

la tasa de crecimiento anual del sector agropecuario no fue negativa en -

otros allos, se debe fundamentalmente al 1,,.,ulso de la ganader11 en el 

pats. 

Otra ele las causas que propiciaron la persistencia de la crisis 

de granos b'slcos se debe a la rentabll ldad de los productos¡ de 1960 a 

1972 prSctlcaermte no se modificaron los precios de garantta del matz, -

·sorgo, frijol, trigo, entre otros. 
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PRECIOS DE GARANTIA 

(Pesos por tonelada) 

FRIJOL 
AllOS HAIZ TRIGO POPULAR PREFTE. PALAY SORGO CARTAHO SOYA AJOHJOLI 

1970 

1!171 

940 800 n.d. 

940 913 1 750 

1972 940 835 1 750 

n.d. 

n.d. 

n.d, 

1973 1 200 1 200 2 000 2 300 

100 

100 

100 

100 

625 500 1 300 

625 .. ·.1 500 1 600 

725 500 1 800 

776 ,, 600 3 000 

1!174 1 500 1 500 s ººº n.d, 3 000 1 420 3 000 3 500 

2. 500 

2. 500 

3 ººº 
5 000 

5 ººº 
1975 1 900 1 750 6 ººº 5 000 3 ººº 1 600 3 500 3 500 6 000 

1!176 2 340 2 oso 5 000 s 250 2 750 1 760 3 650 4 000 6 600 

1977 2 900 2 050 4 750 s 250 3 100 2. 030 4 000 4 ººº 6 600 

1978 2 900 2. 600 . 6 000 6 soo 3 100. 2. 030 4 600. 5 500 7 51¡0 

1!17!1 3 480 3 ciOO 7 500 8 500 3 300 I 2 335 5 000 6 400 9 050 

19.80 5 ººº 4 600 12. 000 12 ººº 4 500 2. 900 7 600 8 000 11 500 

n.d, •no disponible 

l. Sinaloa. En el resto del pals fue$ 3 720.00 

NOTA: En los anos que se registraron varios precios, se tomó el más alto. 

FUENTE: Companfa Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO. 

Deducimos que por el lado de la rentabilidad de los productos, el 

mafz: y .trigo no llenan los requisitos, mientras que el cártamo, soya y 

ajonjoll son productos rentables que pueden venderse como materias primas 

para la Industria nacional y privada. El sorgo es un producto muy sollclt!_ 
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do, junto con la alfalfa, debido al irnpulso de la ganadería en el pafs, 

de ahí que puede venderse fác!imente con partlcuiares. En cambio el frl 

jol, aunque hasta 1980 aumentó su precio en 60% aproximadamente, respec-

to al a~o anterior, sólo puede venderse a Conasupó ccn el precio oficial 

o con el intermediario por debajo de su precio. 

Un problema más detectado por la crisis· agrTcola es la tendencia 

a reducir la superficie consechada de arroz, maTz, frijol y trigo, conª.!!. 

mento de la superficie de sorgo y legumbres orientadas al procesamiento -

de productos agrolndustrlales; tambl&i aumentaron significativamente su -

superficie, cultivos orientados a ta producción pecuaria y materias prl-

mas para ta industria, corno lo son la alfalfa v el sorgo. Véase et si---

gulente cuadro: 

ESTRUCTURAS DE CULTIVOS DE CICLO CORTO, POR SUPERFICIE COSECHADA 

Úll les de hectSreasl 

PRODUCTO 1960 % 1970 % 1981 i 

A{O 7.8 0.01 -:-1 

AJONJOLI 22.1.Z 2..10 209.4 z.o 150,5 0.98 
ALFALFA 82..0 0.76 t86.o 1. 7 150.1 1.60 
ALGO DON 752..Z 1.00 463.8 4.4 355.0 2.30 
ARROZ PALAY 93,3 0.87 137.1 1.3 174.6 1.20 
ARVERJON 7,9 0.07 
AVENA EN GRANO 83.4 0.78 58.7 0.55 96.3 0.63 
AVENA FORRAJERA --- 14.5 0.14 

CACAHUATE 38.4 0.35 30.8 0.29 74.3 0.49 
CAHOTE 9.8 0.09 --- n.d 

CARA DE AZUCAR 135,9 1. 30 158.9 1.5 n.d. n.d. 
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PRODUCTO 19óO % :197( .% 1981 ,:.:¡;: 

CARA DE AZUCAR SOCA 165.6 1.5 38,8.1 3;6 n.d. 
CARTAHO --- 124.9 1.2 390.5 ~ . 
CEBADA FORRAJE 157.8 i.5 n.d.. · n~d. 

CEBADA HALTA 231.7 2.2 102.5 0.96 274.3 1.8 
CEBOLLA 10.2 0.1 
CHICHARO 4.1 0.04 
CHILE SECO 21.5 0.2 21.6 .. ·. 0.2 

CHILE VERDE 29.8 0.28 29.9 0.28 58.7 0.38 
FRESA 4.2 0.04 3.1 n.d. 

FRIJOL 741.3 6.9 980:2 9.2 2150.2 14.0 
GARBANZO FORRAJERO 61.8 0.58 
GARB. COHS. HUH. 67.4 o.6J 51.6 o.48 14.3 0;1 
HABA SECA 19.1 0.18 
HABA VERDE 6.3 0.06 
HIGUERILLA 1.9 0.02 
J ICAllA o.8 n.d. 

LENTEJA 2.5 0.02 - ~--· 
:O···'''" 

o·O::;;: 

LINAZA 20.6 0.19 ----·· ,;-:.:: ... 
HAIZ 6841.S 6).8 5866.5 55.1 8150,2'·: ';'.~3.2 .. 
HELON 5,9 O.Q6 --~ ,~_,_ "; ---
PAPA 32.8 0.31 31.S 0.3 67.0;; o:44 
PIRA 9.8 0.09 n;d, n;d. 

REMOLACHA FORRAJ. 2.8 0.03 
SANOIA 9.3 0.09 
SORGO P. ESCOBA 5,4 o.os 
SORGO P. FORRAJE 25.1 0.23 85.3 o.8 
SORGO P. GRANO 37,3 0.35 66U 6.2 1767.3 11.S 
SOYA 120.6 1.1 377.8 2.S 
TABACO .EN RAMA 34.0 0.32 27.7 0.26 35, 7 0,23 
TOMATE ROJO 41.6 0.39 32.4 0.3 52.1 0.34 
TOMATE VERDE 12.2 0.11 
TRIGO 846.2 7.9 695.2 6.S . 8'61.1 s.6 

TOTAL 10724.6 100.0 10639.4 100.0 15308.1 100.0 
FUENTE: Censo Agrtcola Ganadero y Ejldal. 1960 y 1970. 

Para 1981 Labores de SAG. 
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Podemos observar que la crisis de la producc16n de granos bási

cos también es debida a la cafda de la superficie cosechada: el maíz por 

ejemplo, del 63.8% de la superficie cosechada en 1960, pas6 al 55.1% en 

1970 y prosigul6 en la catda a 53.2% en 1981. El trigo, experlment6 el -

mismo problema: del 7,9% de l• superficie cosechada en 1960, pas6 al 6.5% 

en 1970 y proslgul6 la catda al 5.6% en 1981. Caso contrario, el sorgo en 

1960 represent6 el 0.35% de I• superficie total de los cultivos de ciclo 

corto,·en· 1981 lleg6 a representar ·el 11.5%; es de~fr, pn6 de 37.1 mil 

hectlireas a 1767.3 mil heé:tlreas;: lo mismo sucedl6 con la alfalfa y' el .; 

.c:lrtMIO, 

Vemos que en la relacl6n de cultivos que public6 el censo agr1• 

cola en 1960 y 1970; se sellaluon 39 cultivos Importantes, no so semraba 

drtamo, avena forrajera, soya y sorgo (en 1960) pero en 1970 s61o se 

consignan 24 cultivos Importantes, entre ellos los:anterlores, para 1981 

contlnu6 I• tendenela. 

La expllcaci6n de la 1110dlflcacl6n. de la slemra de cultivos se· 

delie fundamental11ento a la rentabl 1 ldad de los 11lsmos; el productor decl

.d~ explotar. s61o cultivos rentables, cu~a productl.vldad fuese mayor y el 

precio sea mejor en el mercado; otra causa de esta modlflcaci6n se debe -

a la delllanda de los proble11111s agropecuarios; recuirdese tallDIEn el caso de 

los precios de garant1a. 

SI entendemos de la slgulente manera la produccl6n agrtcola del 

pa1s:: 
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Podemos deducir fácilmente que la producción agrícola se ha re-

gionalizado; esto es, la agricultura empresarial sólo Invertirá para cosechar 

productos rentables que dejen altas tasas de utll !dad, mientras que la econo-

. mía campesina se encargará de producir granos básicos en tierras de temporal 

bastante erosionadas, que implica una baja en la productividad. Así, la eco

nomía campesina es la que se está proletarizando, dejando de laborar en sus 

tierras, por no tener ninguna ayuda por parte del Estado. De ahí que la cri

sis- se mantfiesta en hambre, desnutrición y pocas oportunidades de empleos~ 

remunerados; para e 1 emj>resar lo, la crl s Is se man t ft esta en dejar de. ganar • 

o ceder una parte del trabajo no pagado, o de la ganancta originada por la • 

demanda creada en el mercado, 
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En los capí,tulos anteriores, definimos una caracterización del 'ª!!!. 

peslnado, por lo que a manera general, el campesino es un trabajador rural -

que se dedica al cultivo de la tierra o actividades pecuarias en compañ1a 

de su familia, sin importar el régimen jurídico de tenenc_ia de fa.tierra que 

le corresponda (peque~o propietario, aparcero, ej ldal, etc)¡ su economía se 

basa en el ~utoconsumo, fundamentalmente vive de lo~ producto~ de su parcela,. 

aunque reali2a relaciones capitalistas monetarias, esto es, no vive aislado-, 

jamás explota fuerza de trabajo asalariado, sino sólo· real Iza un trabajo fa

mil lar con tecnología rudimentaria y dlvlslón del trabajo simple ... 1.Y 

As1, el movimiento campesino es una acción conjunta o colectiva -

de los campesinos, donde se buscan fundamentalmente objetivos económicos, -

políticos y soclales'que tienden a modificar sus condiciones de vida, supe· 

rando los existentes. 

El desarrollo del capital lsmo desigual en el agro-mexicano origina 

la _ornanlzaclón de los campesinos en torno a los problemas más urgentes para 

buscar solucl6n, como fo son: 

1J' 

- La lucha por la tierra, 

- La lucha de los pequeijos productores por prec los. 

• Lucha de trabajadores agrlcofas por mejores ingresos. 

- Lucha por la democratización de la organización campesina, etc. 

A partir de esta caracterización, el ambiente Intelectual se encarga de 
la axl.stencla del campesino en la sociedad capital lsta, así como para -
otros, el futuro del mismo, ésto es, su extinción como productor y el • 
efecto de proletarlzación. Véase la polémica de campesinistas y descamp~ 
slnlstas en Revista Comercio Exterior. Vol. 32, Núm. 4, México, abril -
de 1982. p.p. 371-382. Asl como el Vol. 27 Núm. 12. 
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Las ~podrán ser económico-sociales como: acceso a servl--

cios cúmei agua potable, luz, drenaje, tiendas de abasto, etc., prestaciones 

sociales como: vivienda, .redlcos, escuelas, etc., respeto a tradlclooes y -

costU!Ñlres; econ6m!cas como: asistencia técnica, inderMlzaclones, reducción 

de Impuestos, más créditos, semillas y fertilizantes mejorados a precios ba

ratos, etc •• 

Las demandas polftlcas podr1an s.er: destitución de alcaldfas y d!, · 

legados agrarios Impuestos, y, corruptos.; eliminación de cacicazgos; dere-

cho a la slndl.callzacl6n Independiente; amnlstfa a presos políticos campesl 

nos; asesoramiento jurTdlc.o, etc ... 

Las formas de lucha del movimiento campesino pueden ser: mitines, 

marchas y caravanas, man 1 fe~taclones, propaganda, secuestros y autodefensa -

armada, toma de oficinas guóernamentales, bloque de acceso a poi:os petrole-

·ros, huelgas de ham!Jre, expropiación de vfveres, guerrillas, entre otros. 

La manera de mostrar su Inconformidad, el Estado ante la movll lZ!_ 

ci6n campesina se manifiesta por: persecución selectiva, encarcelamientos, 

ases.inatos, sobornos, torturas, quema de pueblos, .desapar.lcfón· de campesinos, 

descentralización de·oflcinas gubernamentales, etc. 

Para la defensa de los !nteres.es del movimiento campesino surgen 

organizaciones regionales como: 

- Liga Campes !na Independiente del Val le de Guaymas-Empalme. (Sano-
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ra]. 

- Unl6n de Ejidos de ta Costa de Jalisco. 

- Frente Independiente de Lucha (Nuevo Le6n). 

- Un16n de Ejidos de Distrito Jlménez (Chihuahua). 

- Federaci6n Obrero-Campesina (Dur.ango). 

- Frente Campes lno In.dependiente. (Sonora). 

- Unión de Ej !datarlos y Cañeros de Horetos. 

- Al lanza Campesina 10 de Ab.rll (Cnlapasl. 

- Coa t lcl6n Obrero-Campesina t\Lzanteca (V~racruz); 

- Frente Popular de Zacatecas. 

- Unión de Ej Idos Independientes (Slnaloa). 

·- Campamento Tierra y, Libertad (Veracruz). 

- Frente Revolucionarlo de Defensa del Pueblo de Guerrero. 

- Hovlmlento Nacional Plan de Ayala de Horelos. 

- Comité de Defensa Popular (Chihuahua). 

- Campamento Tierra y Libertad (San Luis Potosí).· 

- Coal lcl6n Obrera-Campes lna-Estudlant 11 de Oaxaca. 

- Unión de Comuneros Emll l<.no Úpata (Hlchoacán). 

- Al lanza Campesina Independiente (Sonora). 

- Comité de Defensa de Campesinos del Valle de Za.mora .. Hlcb •. 

- Federacl6n Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Sin.) 

- V, 60,000 Comités Agrarios aproximadamente. 

Organ[zaC:lones donde se agrupan campesinos de más de dos Estados: 

- Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
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- Federact6n Nacional de Trabajádores lxt teros y Candi t 1 t leras 

(Coahul la y San Luis Potosl). 

- Unl6n Campesina Independiente (Puebla y Veracruz) 

- Coallc16n Obrera Campesina del ltsmo. 

- Unt6n de Pueblos y Comunidades de ta Huasteca Htdatguense-V.=, 

racruzana y de San Luis Potos!. 

- Campamento Tierra y Libertad {San Luis Potosr, Veracruz, Za

. ·cátecas°). 

- Comisión de tos Cien Pueblos.. entre otros. 

Existen Centrales Oftcialtstas en el. agro-mexicano como: 

- Consejo Agrarista Mexicano 

- Confederación Nacional Campesina. 

- Central Campesina Independiente. 

- Un 16n •de Ej idos José Aca rde t. 

- Liga de Comunidades Agrarias. 

- Consejo Nacional Cardenlsta. 

- Consejo Nacional de Pueblos. lnd1genas, etc ••• 

Traóajan con campesinos y se organizan partidos de Izquierda como: 

- Partido Revolucionarlo de los Trabajadores. 

- Partido Popular Socialista. 

- Partl do Social is ta de los Trabajadores. 

- Partido Social lsta Unificado de tléxlco. 
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El surgimiento a lo largo y ancho de todo el pafs de organizacio-

nes Independientes regionales originó buscar nuevas formas de comunicación 

para presionar, unidos en una sola lucha por los mismos problemas. Asl, en 

1979 se realizaron varios Intentos de vinculación y coordlnaci6D de organiz.!!, 

clones, y, grupos campesinos; creándose entonces la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala (CNPA) que se formal izó en el lo. Encuentro Nacional Campesino 

real Izado en MI lpa Alta, D. F., en octubre de 1979 .. Este y los posteriores 

'encuentros. ·campesinos ~e CNPA en Santa Fé de la laguna, ·Hlchoacán, 'en abril 

de 1980, y, Vega Chica, Veracruz, el 21, 22 y .23 de rovlembre de 1980; han 

sido Foros Campesinos donde se denuncia la política antlagrarlsta del régi

men de JLP, así como la represión en el campo de la década de los 70s.; ta!!!_ 

bién se rechazó la Ley de Fomento Agropecuaria (LFA) por ser una maniobra -

antlcampeslna del gobierno, pretendiéndose proporcionar mayor protección al 

latifundio ganadero, obligar a comuneros. y ejldatarios a someterse·a empre

sarios privados y despojar de s.us tierras. a los campesinos que no cumplan -

con los planes de SARH; siendo la ley Je tierras ociosas que se darán en 

arriendo. 

Es posible entender algunos rasgos fundamentales que alimentan la 

.crisis social en el agro mexicano y contrlbuyen·al·desarrollo de la lucha -

de clase,¡ en el campo: 

- Existe una crisis de la reforma agraria y en general, de las p~ 

líticas agrarias, ya que se da por terminado el reparto de la -

tierra, pasando a etapas sólo de producción, lo que origina que 

existan mayores mecanismos para tratar de controlar polítlcamen. 



te la organización campesina. 

- Una crisis del Indigenismo "lntegraclonista" como ldeologfa y -

como polrtlca de control de las masas ind1genas (recuérdese el 

caso del lNI y su expulsión de zonas indígenas ... ); la respue~ 

ta ha sido mayor organización de las comunidades lndfgenas con 

apoyos considerables por parte de campes lnos. 

- Se da una crisis. de los aparatos políticos tradlclonale~ que tri, 

tegran y controlan a las. masas en el Es.tado, en especial de las 

organizaciones campesinas oficial lstas, así como de leyes lmpue~ 

tas por el Estado. 

Uno de los rasgos que Identifican al movimiento campesino en la -

recuperación de la organización conjunta para luchar por un mismo problema: 

la tierra; asr como también, se han sucedido progresivamente, una pérdida de 

la confianza en el gobierno en el que se confió largamente. En el desarrollo 

de la lucha de clases, campesinos y trabajadores agrícolas, descubren ahora 

que deben organizarse Independientemente de las centrales campesinas oflcl.!!. 

les como: CNC, U60CEH, CAll, CCI, etc. 

A partir de 1971, el Jl)()Vlmiento campesino es general Izado y cons-

tante; se dan luchas por la tierra (71-73) en Sonora, Tlaxcala, Puebla, Oa·

xaca, Hlchoacán; en 1972-73 surge el movimiento cañero de Veracruz y se rel!_ 

e.lona con la lucha por la tierra con los movimientos democráticos. de San Luis 

Potosr y Oaxaca. Oe 1973-1976 las Jl)()Vll lzaciones campesinas regionales abar· 

can casi todo el pa1s (recuérdese el fuerte J110vlmlento en Sonora y Slnaloa). 
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Hasta 1978 el movimiento siempre se regional Izó fundamentalmente. Pero en o.=, 

tubre de 1979 este movimiento campesino entró a una fase de desarrollo muy -

superior a las anteriores, debido desde el punto de vista político y organl

zat lvo, buscándose la consol 1 daclón del proceso unitario nacional del movl-

mlento campesino. independiente, con Ja formación de Ja Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala (CNPA). Realiza encuentros campesinos entre 1979 y 1980, donde 

. se buscó Impulsar el proceso de fortalecimiento, retoniposlción y democratlz!!_ 

clón de las organizaciones campesinas regionales (véase los planteamientos -

de CNPA}. 

Las demandas más importantes de los encuentros han s 1 do: reparto -

agrario de latifundios lncubiertos; res ti tuclón de tierras ej ida les y comun!!_ 

les Invadidas por latifundistas y empresas agrolndustrlales; ejecución de r1:_ 

soluciones dotatorias empolvadas en los arch[vos de SRA; así también, deman

das. que derivan de la posesión de la tierra: desl :ndes, cambios de autorida

des ejldales caciquiles, reconoclrr.iento y titulación de derechos, etc. Se 

mencfonan demandas económicas como: crédft.os, obras de infraestructura, etc.; 

otras demandas de tipo político como: cese a la represión de Jos movimientos 

campesinos, libertad a presos políticos, presentación de desaparecidos; y -

otro tipo de demandas como registro legal a sindicatos agrícolas y respeto a 

la democratización sindical y de encuentros campesinos. 



LAS TRES CARTAS 

Habla una vez un cierto polltlco a quien una votac.ión aplastante 

-98% de los empadronados- lo hizo preddente electo. 

Pocos días antes de su toma de posesl6n, este hombre afortunado 

se acercó al que todavía era jefe del ejecutivo y le dijo: 

- Señor, quisiera que·usted con su experiencia de seis años me -

aconsejara sobre lo que debe hacerse en tiempos conflictivos. 

- Todo· lo he previsto -fue la respuesta-, le dejo tres cartas n,!!_ 

meradas. Abralas usted por su orden, s.ólo cuando se presente una grave crJ. 

sis. 

A los pocos meses de gobierno erizado de pellgros y carencias se 

presentó una crisis aguda de Inflación, pérdida del valor del peso, desem

p 1 eo y otras ci rcunstanc 1 as cas 1 desesperadas. 

Entonces abrió la primera carta y leyó: 

"Echele toda la culpa a la péstma administración del gobierno P2, 

sado. No le importe que ese gobierno haya sido el mlo". 

A los tres años la crisis empeoró y el cielo se cubrió de nuevo 

de negros nubarrones. Abrió la segunda carta que contenía estas palabras: -



"haga cambios ene.l gabinete>Siccesa todo· et gabinete ser.la mucho mejor". 

~· '::; _.·.-,.-.-_ ._. :-~ -_-:'--

Pasados cuatr'b.añós~:1a',cdsis asomó su cara más sombría y se apr.2_ 

suró a leer la terder~ cfr~ai ;J~~;tía secamente: 

' ·- ·__ - - -:: " ~ . 
"Ponte ·ya a escrlbl'r tus tres cartas". 

Por desgracia no se sabe si éste episodio sucedió antes de la 

creación del Partido de la Revolución Hexicaná o algunas décadas después. 

Fernando Benítez 

UNO MAS UNO. 1:1.iércoles 12 de 

septiembre de 198~. Pág. 3, 
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TERCERA PARTE 

POLITICA OFICIAL ANTE LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS AGRICOLA 

1. LA POLITICA ECHEVERRISTA 

Las funciones que cumple la agricultura en el sistema capitalista 

son la producci6n del excedente de produáos agrícolas (materias primas y -

productos al imenticlos), que son consumidos a bajos precios por sectores u.i: 

banos e industriales debido a la baja COK que se emplea, y sobre todo, la -

ampl laci6n con demasía de Kv en detrlme~to del Kc. (l) Así tal!Dién, con la 

agricultura mediante la balanza comercial debe buscarse la atraccl6n de di-

visas para real Izar inversiones o 1 iquidación de saldos de la balanza de p~ 

gos. Deberá generar por su dinámica dentro del capitalismo: la creación, -

conservación y reproducción de un ejército industrial de reserva con fuerza 

de trabajo capaces ~e laborar en el JOOmento que sea necesario, en la indus-

tria o en el campo, según sea la necesidad del sistema o sociedad capitali!_ 

ta, esta fuerza de trabajo por lo general, su costo de adquisición esbara

ta, debido a la alimentaci6n en cada país. <2l 

Sin embargo; la agricultura se concentra dentro de la sociedad c~ 

pitallsta sólo en los sectores rentables donde pueden obtener grandes utill 

dades los lnversion istas. Así, la agr1cultura capital lsta que produce fund~ 

(H Vfu.se, para el caso de México, Gutelman Hlchel. Capital lsmo y reforma -
agraria en México. Ed. ERA. México, 1974. 
ldentifTquese con el planteamiento teórico de Kautsky, Karl. La Cues--
tión Agraria. Ed. Siglo XXI. Biblioteca Cultura Socialista. llexico.1980. 

(2) Confr6ntose el caso de Leinin, U.1.E. Desarrollo del Capitalismo en Ru
!ila. E.C.P. México. 1971. y/o Ed. Progreso. lloscu. 1975. 



ESTA 
SAUft 

TtSIS 
DE U 

Níl Df.BE 
HIBUOTE&li 

rrentalmente para la exportación del país, se ubica en los distritos de -

riego del noreste, norte y noroeste; aquí los distritos de riego más lm--

portantes representan el 75.46% de la superficie total cultivada y el 

76.49% del valor neto de la producción total de los·citados dl_strltos. -

A su vez, la praétlca de la agricultura menos desarrollada, donde se 

concentra la menor cantidad de recursos de capital, técnicas, bajas COK, 

pocos créditos, demasiada tierra de temporal, et~ •.. ;. la que posee escasa 

comercial lzaclón de sus productos y por ende, demasiadas "ecéinomías de -

autoconsumo" y/o "faml llares", así también contribuye en menor medl da a 

la producción agrícola total, se ubica en el centro, sur y sureste del -

país. (3) 

La problemática agraria del país se presenta entre la lucha de 

clases en el campo y el tipo de posesión de la tierra. Por ello, coexis

ten en el campo tres formas de propiedad: la estatlzada (el ejido), la -

comunal y la privada. El ejido, es producto de la reforma agraria y se -

da mediante un proceso de dotación estatal, no puede comprarse, venderse 

ni arrendarse (aunque en últimas fechas el ·rentlsmo de parcelas ejldales 

se da mediante la Implementación de la LFA). Su dotación es colectiva y 

su explotación por parcelas de usufructo Individual. El sector privado -

de la prop 1 edad agra rl a se da medl ante la extens 1 ón de tierra que se po-

sea; existe así, la gran propiedad agrícola que son predios que abarcan 

más de 200 has.; las explotaciones medias, la superficie comprendida de 

25 a 200 has.; las explotaciones familiares que lo forman de 5 a 25 has.; 

y, los minifundios que son los predios menos de 5 has. (4l 
Gl 

(41 

v¡;¡¡se, "Estructura de clases en el campo" en Rev. Punto· Crítico No. 24. 
Huacuja, Mario y Woldenberg, Jos~. Estado y Lucha Política en el Héxl
co actual. Ed. El Caballito. México. 1961. Para el estudio de las eco
nomfas de autoconsumo y familiares cor,súltese Chayanov, Alexander. !:!!. 
Organización de la Unidad Económica Campesina. Ed. Arlel. Méx. 1970. 
Claslffcacióh tomada de Gutelman, Michel. Op. cit. pp. 160-180. 
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A partir 1 de. esta J:~¿¿jpre.·t:c¿~ gen¿i;~l deÍ~ agricultüra 

mexicana, podemós'. d_~cÍ./qüe,,ef)gobi'erii~ ci~OL~Ú<~che~erríá. ii1-

:~ :::: '11E!f !t[~í~!¡i!í!Í!1iic!l~::t:füit~¡~i~i~H~;!¡~ · 
entre éLcapi.tiLmo~opciíistá. ,·_·. é1 aumentb de1 . pro1éta'í:iadci rura1 

y, la i~~aÜsf~~~Í.1fnÚ1 r~parto de i:ierus: P~r~ ~nirent~r Íos 

problelDlls .'~{'~'ci'iii.l!rrió ccintaba con diversas instituci~~-es con di 

feren·t~·s func·i~nes; --por- ejemplo: las que intervienen en la pro

du¿ci6n"_y Úst.ribuci6n (como los Bancos, CONASUPO, Agricultura 

y,Ganaderla); las que constituyen y repre~entan la base legal

de la Reforma Agraria (c6digos agrarios, leyes, amparos, etc.); 

las que· cumplen funcione.!' politicas (CNC y PRI) y organismos -

militares que obligan a respetar y acatar una disposici6n legal 

(Secretarla de la Defensa_ Nacional, Guardias.de Defensa Rural, 

Policías Rurales). Se contaba hasta 1974 con dos Secretarías --

(Agricultura y Ganadería, y Recursos Hidráulicos) con un Depart~ 

mento de Estado (Asuntos Agrarios y·Colonizaci6n) que trataba

problemas sobre el agro nacional. El-Estado contaba con una -

red de doce instituciones bancarias, entre ellas el Banco Naci~ 

nal de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y 

el Banco Nacional Agropecuarid:. 5/ /. · . -·. _.,-, -_., :· .. _ . 

. -
- . >~--~;:~,Y.-

Así 
1 

·Echeverría · ºe·~f~-~~~-;:c; :p=;¡,b-J;\i·~~·s ·-- e·é·c;ri6-~i-cos en el ca:;ipo, 

. como .el resolver ia baja· e1(1a;·p~od~~ci6n y la reducción de las 

export~ciones;. a .riivei-~o~ial-se-.enir~rit6 con problemas de au

mento en lacprolet~it.z_acA6n ·de l~s campesinos y continuas inva

siOne·s _de t'ier-C·as·' que tba~ e~ aUmE7ti-t'O-.--

2_1' Para mayor informaci6n, consúltese Huacuja, Mario y Woldenberg, 
José.- Op. cit. 
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El gobierno éontó desde_ sus lnlclos con un descenso en el Incre-

mento de la prodúcción .to_tal agrícola. Por ello, la producción total de -

la_ agricultura creció sólo a un 2%_ anual de 1966-1969, empezando a decre

cer a una taza anual de 1.24% aprox. para el sexenio estudiado! mientras 

que la población crecía al 3.44%. Ante este.problema, el gobierno tom6 V!!_ 

rlas medidas, como fue la promulgación de la Ley Federal de Reformas Agra

rias de 1971, que reglamenta las disposiciones ag_rarlas del Art. 27 Constl. 

tuclonal, derogando al Código Agrario de 1942. La ley sería la instrumen

tación jurídica para buscar elevar la productividad agrícola (consúltese -

los artículos 140-167). 

Esta ley de Reforma Agrarl.a-habla·tamblén del· fomento de las in·-

dustrl.as rurales que serían promovl.das por el Estado con obras de infraes

tructura e insumos a bajos precios, promoviendo la colectivización de los 

ejidos en los siguientes casos: 

a} Cuando el culti.vo de las unidades de explotación exijan la l!!. 

tervenclón de varios componentes del ej Ido. 

bl Cuando la explotación Individual resulte antleconómlca por el 

de fiel ente aprovechamiento de 1 os recursos. 

el Cuando el producto ejldal esté destinado a la elaboración ln

dus t rl a 1. 

d) Cuando sean ej Idos forestales y ganaderos. 

As!, el gobierno buscó el· fomento de la colectivización de la ex

plotación ejldal porque consideró al ejido como el único capaz de aumentar 
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la producción agropecuaria. 

A grosso modo, la ley buscaba Implementar una política agraria -

que garantizara una elevada producción agrícola, destruir la Intermedia--

clón, fundamentar la política de colectivización ejldal, evitar los vicios 

de corrupción sobre los ej !datarlos registrados por ley con CNC y formando 

la. base social fundamental del PRI, Se creó la Ley Federal de Aguas de 

.!!!.!.. que trató de buscar el Incremento de la producción. El 25 de diciem

bre de 1974.en Vil la de Ocampo, Coahulla, se firma el "Pacto de Ocampo",

donde se unifica al campesino mexicano en torno al partido oficial. (G) 

El 26 de diciembre de 1974 el secretarlo de la presidencia anun

ció la conversión del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en 

Secretaría de la Reforma Agrada; se buscaba una redeflniclón de la adml

ntstraclón pública y eficacia de los funcionarios, así como, el mejora--

mlento en la organización de actividades agropecuarias para buscar el au-

mento de la productividad en el campo y la creación de mayor empleo; asi-

mismo, la organización de ejldatarlos y comuneros no sólo en torno a la -

tenencia de la tierra, sino también en la producción en forma Intensiva. 

Por ello SRA operaría con 5 departamentos: tierras y aguas, ¡,afectabili

dad, derechos agrarios, expropiaciones y bienes comunales. C7i El 10 de 

enero de 1975 desaparece el Banco de Crédito Agrícola, Agropecuario y 

Ejidal, y surge el Banco Unico de Crédito Agropecuario, donde Jorge Rojo 

(6} Consúltese el períodlco Excelslor, Viernes 27 de dlcleni>re de 1974, -
p. 19-A; el ora, 10-15 enero de 1975. 

(J} Consúltese el períodlco Excelslor, Viernes 27 de diciembre de 1974, 
p. 19-A; e 1 Oía, 10-15 enero de 1975. 
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Lugo serta el di rector. <5l 

Podemos decir que la colectlvlzacl6n ej ldal significaba la nece

sidad de racional Izar la producción en el campo, bus·cando creci;r en térm..!.. 

nos de producción, crear empleos, estimular· la demanda volviendo al sec--. 

tor rentable para empezar a tecnificar; obvio que, el Estado serla ei re!:. 

tor del proceso productivo y estimularía a quien se sujetara a los regla

mentos; así el ejido colectivo funcionaria como empresa agdcola control!!, 

da y estimulada por el Estado, Recuérdese que el pr<;>blema central en el 

campo fue la productividad y para nada agrario, de ahí que·, el problema -

de tenenc la de la t le rra pasara a segundo p 1 ano y las demandas del movl -

miento campesino lndependfente quedaran relegadas. 

l.l. ACCtON LEGISLATIVA 

En el curso del sexenio se llevaron a cabo 48 reformas a la Con~ 

tltuclón y se formularon 267 Iniciativas de leyes y decretos. Se reformó 

la Ley Federal Electoral y vartos cuerpos de normas para otorgar la lgua.!. 

dad jurídica de la mujer. Se expidió la Ley Federal de Reforma Agraria y 

se repartieron 16 millones de has., Incluyendo 100 mil latifundios en So

nora, 30 mll de fos·cuales eran de riego (19 de noviembre de 1976). Se prS!_ 

roulgó la Ley Federal de Aguas que lmpltcó reglamentar y lfmitar en rela-

c!ón LFRA a un máximo de 20 has., las tierras de riego de cada pequeño -

propietario; se creó la ley para promover la Inversión Mexicana y Regular 

(81 !L..Pl!!.• Sábado 11 de enero de 1975, p. 1 y 7, 
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la Inversión Extranjera: la Ley Federal de Protección al Consumidor: la -

Ley Federal de Asentamientos Humanos y la correlativa sobre Desarrollo U.!, 

bano del D.F., que controlarfa la expansión de las ciudades: la Ley sobre 

el Registro de Transferencia de Tecnología, y el Uso y Explotación de Pa

tentes y Harcas; la Ley Federal de Educación; la Ley de Amnistfa a los -

presos por delitos de sedición e incitación a la rebelión en el Fuero Fe

deral y de resistencia de particulares en el Fuero Común; .la Ley y Refor

ma Constitucional que originó el lnstltuto Nacional de Fondo para la Vl-

vlenda de los trabajadores. {INFONAVITl; la Ley de Normas HTnlmas de Rea-

daptación Social de Sentencl a dos. 

Se formó también la Comislón Nacional Tripartita (junio de 1971) 

Integrada por empresarios, dirigentes obreros y funcionarios públicos, e.!!, 

cargada de examinar en común los problemas. de explosión demográfica, poder: 

adquisitivo de los trabajadores, medio altbiente, entre otros, proponiendo 

soluciones. El gob(erno proroovló la construcción de caminos de mano de -

obra, la utilización de tecnologías intermedias y la elevación de los pr~ 

cios de garantfa de maíz, trigo y frijol; se 1 levaron a cabo aumentos su

cesivos de salarlos mínimos: 20% en 1975 y 22% y 23% en 1976. 

Hacia los Empresarios, el Estado creó un sistema de protección e 

Impulso a las maqui laderas: las Cédulas de Devoluc Ión de Impuestos {CEDIS) 

y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior en beneficio de empresas ex

~ortadoras, asf como, la legislación de estímulo a la inversión nacional. 

En 1973 se elevó el precio de gas y gasol lna, asimismo, de la -
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electrtcidad, aunque se subsidió e_n su consumo al sector privado. Se Ini

ció un proceso de Reforma Administrativa y se promulgó la Ley Federal de 

los Organismos Oescentrallzados y Empresas de participación estatal; asr 

también la Ley de Inspección de Adquisiciones para b"uscar la r~clonaliz~ 

clón en las compras gubernamentales. Se creó la Secretaría de Turismo y 

la de Reforma Agraria, fortaleciéndose la Comisión de Estudios del Terr.!. 

torio Nacional; la jornada de trabajo_ de los serv.ldores públicos se red,!!_ 

jo a 40 horas, 

Por el lado de la Educación se crearon 54 nuevos Cent ros Coordi

nadores Indigenistas y el Sistema de Educación para Adultos (ley del 15 -

de enero de 1976); fundándose además, cuatro universidades: 1) Autónoma -

HetropolÍtana; 2) Autónoma de Chiapas, 3) Autónoma de Chapingo; 4) Autón~ 

ma del Ejército y l_as Fuerzas Armadas; se creó el Centro de Estudios Eco

nómicos y Socia les del Tercer Hundo; construyéndose las instalaciones del 

Colegio de México, Clneteca Nacional y Centro de Estudios de la Revolu--

clón Mexicana LázaroCárdenas (Jlquilpan). Se fundó el Instituto Mexicano 

para la Infancia y la Fanil ia, y, el de Asistencia a la Niñez; así, como 

el Fondo Nacional de Fomento y Garantra para el consumo de los trajabado-

res ••• 

l. 2. POLI T 1 CA INTE RNAC l ONAL 

Echeverrra decidió expresar en los foros mundiales la condición 

de Hé.xlco como país en vías de des'arrol lo con problemas de comercio in-

ternac!onal, presupuestales y de endeudamiento externo, de atraso tecno-
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lógico y, de fuertes contrastes sociales, Asistió y lo señal6·'entre otra·s. 

problemas en la ONU; en la junta sobre Derechos del Mar (Caraca.s.:!973); ~ 

en la UNESCO (en París); en la FAO; en Roma en dos ocá~lon~iJ<~~~l~'LJIJ~~~. 
Mundial sobre Al !mentas); en la reunión sobre vivienda en Vanc~Úver;:'éani_ 

/:,'.~i·< ···~ ' .. ::--i;·'. -
dá; en el Club de Roma, Salzburgo. ·.·.·;.'.:'·:·· ··<.··.··.:~·. 

Impulsó siempre el surgimiento de un nuevo orden económlc<! fnte_t 

nacional, basado en las relaciones recíprocas justas, Así, el 19 de abril 

de 1972, en Santiago de Chf le (sede de la Tercera UNCTAD), presentó a la 

consideración de las naciones agrupaclas en la ONU la idea de formular una 

Carta de íos Derechos y Deberes Económicos de los Estados, complementarla 

• 
de la de los Derechos del Hombre. El IZ de diciembre de 1974, la Asamblea 

General de la ONU aprobó la carta, por mayoría de 120 votos frente a 6 en 

contra (E.U., Inglaterra, Bélgica, Alemania Federal, Dinamarca y Luxembu_i: 

gol, y JO abstenciones. 

En la Junta Mundial de Alimentos (Roma, verano de 1974), Echeve--

rría denunctó el surgimiento de una nueva forma de dominación en el mundo: 

el control y uso de arma polltlca de dominación de los alimentos; propuso 

la creación de un Fondo Mundial de AHmentos, de protección y ayuda a los 

paf ses pobres. 

Promovió y logró la Fundación del Sistema Económico Latinoamerlc~ 

no (SELA), organismo regional dest !nado a fomentar el desarrol Jo indepen--

diente de Jos países latinos. 
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Con el Golpe de Estado Chl leno y la caída de Al lende, se propu

só el asilo~ a los que tuviesen problem~s políticos, y se declaró ese día 

luto nacional en México; se asilaron chilenos, uruguayos, argentinos y -

proscritos de otras nacionalidades. 

Se propuso ante la CEA la suspención de sanciones a Cuba; se "'!!. 

nifestó la solidaridad con el puebla panameiío en .favor a la Soberanía 

del Canal; se estrechó la relación con países del Caribe como Jamaica, -

Guyana, Trinidad y Tobago; logró el establecimiento, de la flota mercante 

(VAllUCAR) de los paises del Caribe, destinada a incrementar la actividad 

comercial y ahorro de divisas en el área. 

En la Conferencia sabre Derechos del Har (Caracas, 1973) el pr.!!_ 

sldente se pronunció por la zona económica exclusiva de 200 millas; la -

tesis fue objetada por las potencias pesqueras, pero más tarde, triunfó 

internacionalmente e inclusive, la adoptó E.U. Así, en el país se refo.!:. 

mó la Constitución para extender el área, propia de explotación de recu.!:. 

sos en esa medida, a partir del límite del mar territorial de 12 mlllas, 

declarándose el Golfo de California mar interior mexicano. El área en que 

la nación ejerce su soberanía se lncreme·ntó de ese modo en 2'892,000 ki

lómetros cuadrados, ricos en petróleo, minerales y fauna marina. 

El 26 de septiembre de 1975, México rompió vínculos comerciales 

y de comunicación can Espaija, debido a que el presidente Español firmó 

la sentencia de muerte de cinco jóvenes guerri ! leras Vascos; asimismo, -

envió un comunicado al Consejo de Seguridad de la ONU para exigir la apll 
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caclón de sanciones po'r vlolaclón de .los Derechos Humanos. A~í, lo ante--

rlor, ·eii.t.re otras·.cosas, fueÍo ~ás sobresaliente «n. el sexenio de LEA •. 
! 

2. LA POLITICA LOPEZ PORTILLJSTA 

El gobierno del Presidente José López Portillo (1976-82) en ma-

terla pol1tlca nacional puso en marcha Ja reforma polftica que suscitó -

una gran polémica, porque se coosíderaba sólo una reforma electoral; asj_ 

mísmo, Instrumentó una reforma fiscal que se concretó en el establecí---

miento del Impuesto al Valor Agregado (!VA), el cual tuvo gran rechazo -

por las· mas'as populares, ya que originó una disminución del salarlo real 

de los trabajadores asalariados¡ llevó a cabo una reforma admlnístratlva 

donde Implementó el Sistema Allmentarlo Mexicano (SAH), Producto del 

Plan Global de Desarrollo (PGD); se aprobó la Ley de Fomento Agropecuaria 

(LFAL y se continuó con una pol!tica petrolera con bastantes estímulos -

y subsddíos, suscilando el aumento de explotación y exportación de crudo, 

En materia de política Internacional continuó con la tradicional 

política mexicana populista, seudodemocrátlca y demagógica, donde se man-

tuvo la sotrdarldad con las revoluciones de Cuba y Nicaragua, y el apoyo 

al proceso revolucionario del movimiento salvadoreño y guac•malteco; asj_ 

mismo, se real Izó en México la reunión cumbre Norte-Sur . 

. En política económica, JLP llevó a cabo una política contencio-

nlsta de salarlos para salir de la Inflación, una polltica monoexportado-

ra de petroleo y una administración públlca que ha beneficiado al capital 
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privado .y .extranjero •. En cuanto.al movimiento de masas, contlnúó ejerc-

cféndose:~l;-co:~-,~~ol de obreros y campesinos, por medio de la represión 
--,.,,_~ 

d_lr~cta.y;ton leyes Impuestas (por ejemplo, la requisa al movimiento de 

tel~fo~is~~~'Y en febrero de 19s2i. 

La polrtlca agrícola y agraria (argumentada por el sistema 

Alimenticio Mexicano, auspiciada y reglamentada pdr la Ley de Fomento -

Agropecuario) con el pretexto de Incrementar y modernizar la producción 

agropecuaria, en particular la producción de granos, básicos, adquirió -

un caracte r reaccionar lo y favorecedor ne la expan• I én capl tal 1 sta en -

el campo, por medio del campesinado, con una marcada política entregul!, 

ta, que deja entrever la dependencia de México respecto al Imperial lsmo 

Norteamericano en cuanto a mercado, tecnología, capitales, Insumos y -

búsqueda de nuevos programas administrativos. 

Asl los límites Impuestos al Gasto Público a partir de los 

acuerdos pactados con el FJ11 denotan a ~as inversiones privadas como el 

eje de la reactivación de la producción agrícola; el criterio de produc 

tlvldad-eflclencla empresarial, se lmpu~ó aun en el caso de las lnversi.e. 

nes estatales y fue necesario recuperar la confianza de la burguesh que 

quedó truncada al finalizar el sexenio de Luis Echeverría Alvarez. Por -

tanto, el Inicio en política agraria de JLP fue cuestionar el reparto -

de tierras y garantizar indemnizaciones a los terratenientes expropiados. 

Es hasta 1978 cuando realmente se define la estrategia agraria dentro de 

las formulaciones que se conocieron como "Tesis Bulgaras" (porque se 

anunciaban en Bulgaria) donde se seilaló que se trataba de aumentar la 
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producción Independientemente del tipo de tenencia de la tierra y que la 

riqueza no se inventaba rompiendo recards de reparto, lo que denotó una 

paralización del reparto agrario en este sexenio, siendo una constante -

en el régimen. 

Para enfrentar la crisis de la producción agrTcola, el gobierno 

la atacó recogiendo las demandas de la burguesía, donde la consol!daclón 

v extensión de la propiedad privada, junto a la represión al movimiento 

campesino son necesarios para crear el clima propicio para inversiones -

privadas. En el caso de tierras ejidales y comunales, se facilita la en

trada de capitales y de inversiones estatales, regidas por criterios de 

"Productividad y Empleo", "Productivadad y Eficiencia", y si es posible -

de rentabi l ldad. 

De 1977 a 1979 la política agrar!a oficial, giró en torno a re

cuperar la confianza de la burguesta para asegurar la afluencia de capi

tales, que pudieran reactivar la producción. La alternativa se volvió -

prioritaria en la medida en que las finanzas públ leas y los compromisos 

de reducir el gasto, pactados con el Flll, restaban al Estado capacidad -

de acción como promotor en la modernización del campo. Sin volcarse al -

campo de un día para otro, las Inversiones privadas fueron creciendo pe

ro se orientaron hacia los cult lvos más rentables, mientras que la pro-

du'cción de granos básicos seguía cayendo. Así en 1980 la Balanza Comer-

.cial agrícola, arrojó un saldo negativo: las compras en el exterior cre

cteron un 43% y las exportaciones cayeron un 11%. 
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Al aumentar la exportadón de,:petróleo se ampl laron las lnver-

slones est~tales en el campo;" el gobler~o puso en marcha en 1980, un n.u!_ 

va proy·ecto productivo: E,1 Sistema Alimentarlo Hexlcano (SAH) que Iba en. 

caminado a lograr la autosuficiencia en maíz y frijol para 1982 y otros 

cultivos básicos para 1985. 

2. 1. EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

México ha sido desde su nacimiento a la lndependencía polftíca 

un lnínterrumpido manantial de planes, programas, proyectos y reformas. 

El Plan Global de Oesarrol lo (PGO) reconoce, sólo para esta admfnfstra-

clón, once planes, algunos de los cuales se despliegan en sectores. Asf, 

el PGD afirma haber puesto su atención en "los programas ( ... ) de las 

organizaciones sociales y polltlcas del país y( .. ,) l'!s opiniones de -

las fuerzas productivas 11
• Se cotejan, asimismo, 11 1as técni.cas, carac.te00

• 

rí:sticas y resultados de diversos planos vigentes en otros países (. .. )". 

Las metas del Plan son cuatro: reafl rmar y vigorizar la lndepe!!_ 

dencia nacional; dar a la población empleo y bienestar social; promover 

un sostenido crecimiento económico y eficiente, distribuir mejor el in--

greso entre las personas, los 11 factores de la producción 11 y las regiones 

geográficas. En los cuatro objetivos de la administración, se reconoce -

,que Héxico no ha logrado su actual independencia como nación democrática 

justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural; no ha obtenl--

do un crecimiento económico identificable con el auténtico desarrollo; -

mantiene altos niveles de desempleo y malestar social en necesidades vit~ 
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"Por el dlfíéil _i·a~l'll;:Je concl 1 !ar la libertad 

con la justlcl~ ... " (9) 
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El Plan.Global de Desarrollo 1980-82 es presentado como la únl-

ca respuesta real lsta y viable a las neces 1 da des de "modem lzaclón" de -

la sociedad mexicana, a los rezagos que la Revolución Mexicana no cubríó, 

a la complejidad alcanzada y al agotamiento de la estrategia económica -

orientada a la sustitución de lmportacíones. 

La lectura de su contentdo -fl losoffa política, dí agnósticos, -

olijetlvos, estrategía, definición del proyecto nacional del modelo del -

país que queremos ser, de equll lbrlos armónicos y metodologías--, permi-

te plantear con todo fundamento que se trata de un pr.oyecto, que resume 

en una concepción rntegradora de lo económíco, político y social, de 

acuerdo a la visión del modelo de país que los sectores hegemónicos de -

la liurguesía y la burocracia poi itíca nacional quisieran -y necesitan-

que seamos. Así, el Plan es concebido como un instrumento fundamc"tal de 

lo que sus proponentes cal ifícan como proceso de 11 reforma social 11
, lnl--

ciada en diciembre de 1976 (reforma política mas reforma administrativa 

mas reforma económica) y contiene en lo político· económico, el conjunto 

de objetivos y medíos que figuran la nueva forma que ;dopta la estrate·· 

gía del Estado. 

(9l Plan Global de Desarrollo 1980-82. Secretaría de Programación y Pre
supuesto (SPP), México, 1980. 
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En esa. medida el-Plan deslinda los límites entre lo cambiable y 

lo Intocable; 

Lo.11'1t'ocable para el plan según sus Impulsores, se resume en 

las_ "concÍ1c·1CJlles .que. ·determinan los espacl~s Inmediatos de acción de la -

est.rat~giá (y que) provienen de la historia, ta· geografía y el sistema p~ 

lítl.co": 

- "Por cuestiones históricas, Institucionales y geográficas-se -

vive en una economía mixta de mercado, •• " 

- "Rige un sistema leg~l.que:,~~}~nt!'ia .ta~to .derechos-ln'dlvldua

les:, Incluida la propiedad prlv~da-(e~tindemos i¡ue de los medios de pro--
- -· ... - ,• "''" ., 

-ducclón), como sociales.-;-." 

- "Existe un plurali~~:pofftfd()·;, una tradición Institucional y 

un sistema político con vocaC:lóri ~~{l~ria-'iista y de participación popular". 

- "La 1 ibertad cambiarla (11 t) es un régimen derivado de la na--

tura1eza de las transacciones con el exterior". 

Se nos Impone· un sistema legal que garantice la propiedad priva-

da de los medios de producción y,. •. , lhasta la 1 ibertad cambia ria! Todo 

por razones históricas, Institucionales y geográficas; de allí el carac

ter del plan, sus posibilidades y. limitaciones. Con esto el Estado buscó 

una mayor capacidad de orientación (Inductiva) del proceso ·Interno de' -
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ac'umulación que se desglosó así.: 

- Peso económico social y•polÍi.lco:,(!e Ja explotación petrolera. 

ReD"ganizaeión de subsidios y e~ti~ulhs f~~cales: 
i:.·' .. :·;,,,- .:CL'-" 

- Liberación progresiva del comerClo·:·~::·:·· 

- Reestructuración Impositiva. 

- Búsqueda de producción sólo .rentable .Y seleccionada en partes 

específicas del territorio nacional, .Y de bienes de producción. 

- Intentos de desconcentraci6n territorial, concentrado. 

El PGO de acuerdo a la acumulación capital lsta, fue consecuente 

para sus propios lvtereses¡ dentro de las metas reales, el interés guber-

namental se centró en hallar el camino para que los empresarios lncremén-

ten sus inversiones y se consol lde la Industria de bienes de capital. El -

Estado continúa concediendo estímulos fiscales a la iniciativa privada, -

estímulos a la prollucción, subsidios en transporte, facilidades de finan-

ciamiento, etc; se ha puesto cuidado en los energéticos como "palanca bá .. 

sica" de desarrollo. Por tanto dentro del PGO se menciona que el modelo -

de país a que se aspira es aquel que incluya un "sistema producti?o efi--

caz y eficiente¡ un sistema distributivo que permita el equilibrio entre 

los factores; un sistema político que se sustente en las mayorlas y de -

cabidas a las minorías, y una administración pública capaz de dirigir el 

desarrollo económico". 

Dentro de todas las aspi rac:lones nos detendremos en las que se 

refieren a 1 sistema productivo que se orienta hacia e 1 sector agropecua--
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rio, donde se plantea satisfacer Ía d~nian·da de alimentos y generar recur-

sos para adm1n1strar 1a 1:r1s1s Y_ favorece/tr~nsfonnac1on~s profundas en 

la.sociedad. La neéesidad 'de.desarrolf'ar este sector se relaciona direc-

tamente con el hecho de que conforma una buena parte de los bienes-sala-

río, es decir, su atrazo o·modernización repercuten en el costo de Ja vl 

da obrera. En ese sentido el incremento de los alimentos significa una e-

levaclón en el costo de reproducción de la c !ase .trabajadora y por lo 

tanto la necesidad de ésta clase, de luchar y exigir un aumento de sala-

rlos, mismo que repercutirá en las ganancias.de la ,clase capitalista en 

su conjunto. De ahí que se aplique una política tendiente a reducir el -

costo de producción de los arttculos de primera necesidad para· ab.aratar 

el valor de la fuerza de trabajo y beneficiar a los capitalistas: ·p;¡ 

mtsmo tiempo se desarrolló una campaña que hoy día sigue, un control al 

movimiento campesino a través. de hacerles. creer que tanto el gobierno c~ 

mo el campesino correrán los ri es.gas. de 1 a producción de a 1 imentos, s In 

señalar que la modernización agrícol¡; tiene sus límites en el desarrollo 

industrial y que éste es incapaz de absorver una buena parte de la mano 

de obra del asalariado que generaría una aceleración del desarrollo capl 

talis.ta en el campo, por ello, el gobierno tuvo serlas dificultades para 

tratar de mantener al campesino ligado a la tierra, donde señaló que se 

impulsaría la agricultura en tierras de temporal. 

Por tanto, esta política contenida en el PGD origina el abarat!_ 

miento de la fuerza de trabajo campesina, favorece al sector capitalista 

desarrollado en el campo, controla Ideológica, política y orgánicamente 

al campesinado. 
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SI analizamos las velntldos políticas básicas que Integran el -

PDG las sintetizaríámos de acuerdo a ta explotación del trabajador asal!_ 

rl ado a través de: 

1) Hodern Izar los sectores de la econom!a. 

2) Estimular la productividad. 

3) Capacitar la mano de obra y mejorar la organización del tra

bajo. 

4) Vincularse al exterior para que se estimule la modern lzaclón 

y efl ciencia del aparato productivo • 

. 5) Reorientar la estructura productiva. hacia· la generación de -

bienes de capital. 

6) i'\odernlzar la agricultura. 

No podría faltar el uso de la fantasía polftlca, el uso de ta -

Ideología donde el "Estado representa los Intereses de las clases socia-

les, que defiende a la nación frente al extranjero, donde se promete la 

l.ndependencia política, económica y cultural; se busca la armonía de las 

clases sociales: ''Todos trabajando para todos". 
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2..2.. EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

El Sistema Alimentario Mexicano (lO) es un planteamiento del 

Presidente JLP, orientado a fijar objetivos y acciones en todo~ los sec

tores de actividad agropecuaria con el fin de crear y satisfacer la aut!!. 

suficiencia alimentaria en México. Este, está inscrito en el Plan Global 

de Desarrollo, cuya función es emprender·acciones.y concertar compromi--

sos intersectoriales para posibilitar la modemlzación y desarrollo del 

sector. 

El SAH se caracterizó por ser un esquema estratégico de objet"i-

vos; metas concretas e Instrumentos de acción de corto y largo plazo, dÓ!l 

de integró la producción agropecuaria y pesquera, la industria alimenta--

ria, la tecnología.de alimentos, la comercialización, distribución y con

sumo. Se le consideró como una estrategia alimentaria donde se trató de -

ligar las necesidades reales de la población con las posibilidades de pr,2_ 

ducción, 1as cuales estuvieron contenidas en 1a Canasta Básica Recomenda .. 

&le del SAH, que se constituyó por treinta productos. 

(101 Para un onálisis detallado del Sistema Alimentario Mexicano consúlt~ 

se los documentos sigui entes: 

l. Sistema Alimentarlo Mexicano. Primer Planteamiento de Metas de -
Consumo y Estrategia de Producción de Alimentos Básicos, lo. de -
Marzo de 1980. Secretaría de la Presídoncia. 

2, Hedidas Operativas Agropecuarias y Pesqueras, Estrategia de Comer 
cial ización, Transformación, Distribución y ConsUl'lO de Productos
de la Canasta Básica recomendable. 7 de mayo de 1980. Secretaría -
de la Presidencia. 

3. Estrategia de Comercialización y distríbucíón de alimentos bási-
cos e insumos productivos. 23 de diciembre de 1980.· Secretaría de 
la Presidencia. 

4. Notas Analíticas y Lineamientos Metodológicos para el proyecto -
'5istema Alimentario lbxicano. Agosto de 1979. Secretaría de la -
Presidencia. 

5. Proyecto SAM, agosto 1979., Secretada de la Presidencia. 
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según e 1 consumo act ua 1 : 

1. l\aíz de Grano 16. Zanahoria 

2. Tortll las 11. Plátano 

3, llasa 18. Manzana 

4. Harina de Trigo 19. Limón 

5, Pan de 'dulce 20. Naranja 

6. Pan Blanco 2.1. Came de Res 

7, Galletas 2.2.. Carne de Puerco 

8. Pasta para Sopa 23. Came de Ave. 

9~ Arroz 2.4. Carne de Ovicaprtno 

10. Frijol 2.5. Huevo 

11. Papa 2.6. Leche Fresca 

12. J t tomate 27. !\anteca de Puerco 

13, Ch! le 28. Pescados y l\arlscos 

1!1. Cebol ra 2.9. Aceite Vegeta 1 

15. Lech.uga 30. Azúcar 

~ 
El SAi\ fue un planteamiento que bu~ba autosuficiencia con el 

·potencial de los recursos· p·roducttvos que gran parte de la población po

see, en .alianza con el Estado y con base en las po!ilbilidades que perml 

te su condición social, a fin de abatir efectivamente la suballmenta---

ct6n que padecen millones de mexicanos. Sostuvo que el impulso a la pro

ducción no pe.día separarse de las;poUtlcas que .permitieron a los produ.E, 

5. Tests de Licenciatura: La Ley de Fomento Agropecuario como producto -
del Sistema Alimentarlo Hexlcano y sus r~percusiones (1979-1982.). Ca!. 
tilla HacTas, Alejandro UNAH, 14 octubre 1984. 
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tares agr!colas -fundamentalmente campesinos temporaleros- retener el exce

dente que genere su propia actividad, así, se lmpuls6 como productores de -

granos básicos a empobrecidos campesinos temporaleros. Por el lo, el SAH de-

notó una estrategia de Producción-Ingreso, que cubre ·todas las fases de ca-

da sistema básico para la al lmentaclón nacional. 

las estrategias del SAll fueron: 

1. Compartir sol ldariamente el riesgo con los J:ampes!nos temporaleros pro--. 

ductores de básicos, revltal Izando la alianza Estado-Campesinos. 

2. Introducir un cambio tecnológico que permita aprovechar el potencial· -

productivo del temporal agdcola ganadero, 

}, Impulsar Ja organización campesina como medio fundamental para llevar a 

cabo la estrategia de producción-Ingreso del SAH. 

4. Adecuar la red estatal de comercialización a las caracterlstlcas y requ~ 

rlmlentos de los diversos productores primarios¡ desarrollar una lnfra--

estructura de caminos y, ampl lar y racional izar los servicios de trans--

porte. 

5, Estimular Ja producción a través de precios de garantía adecuados y su!!_ 

sidiados en cuanto Insumos y servicios·. 

6. Promover agrolndustrlas integradas de coparticipación campesina en los 

sistemas de producción a los que está 1 lgada la población, objetivo del 

SAH, como productores y consumidores a Ja vez. 

7, Aprovechar los canales de distribución como vfas altamente selectivas ·-

de subsidios al consumo alimentarlo, para mejorar la situación nutrlclo

nal planteada por el SAH. 
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8. Reorle.ntar complementariamente los hábitos alimentarlos distorclonados 

por la publicidad, la cual Induce a consumos caros y poco nutritivos. 

La autosuficiencia al lmentarla fue una estrategia de objetivos 

múltiples y complementarlos para elevar la producción de al lmentos básicos, 

con un propósito redistrlbutlvo del Ingreso y para mejorar la situación -

al !mentarla de la población, asf al SAM se le considera como una estrate-

gla de polftlca econ&nlca y no como un programa. Por tanto, este se puso· 

en marcha en 1980 y culminó con un fracaso total en enero de 1983, 

El gobierno presentó el SAM como una Al lanza para la producción • 

con una política populista y paternallsta que se preocupaba por los campe· 

sinos. Pero en él algunos problemas se plantearon Incompletos, otros fue·· 

ron vagos e lmprec 1 sos, por ejemplo, el SAll cons 1 deró como tarea Importan· 

te "la organización superior de los campesinos" y cuando más la asociación 

de los campesinos ;on el Estado. Aunque el SAM no asignó un papel Importa.!!, 

. te a empresarios -situación que cambió con la Ley de Fomento Agropecuario

postuló la organización de campesinos en torno de grupos agroindustrlales 

(Plan de Agro Industrias), pero no se precisó a que agrotndustrlas se refe

rfan ya que pudieron ser de la oligarquía mexicana o de empresas transna-

clonales. 

El SAH ofreció un sistema de subsidios (con FERTIHEX y PROllASE) 

para Incrementar los rendimientos y evitar.el abandono de las parcelas, 

propuso además una ampliación de la frontera agrícola, calculando que po-

drfan Incorporarse al cultivo, diez millones de hectáreas de superficie -
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adicional; asimismo, una conversión de la ganadería extensiva en intensiva 

con cambios en los índices de agostaderos. En cuanto a circulación planteó' 

un sistema de acoplo de cosecha, venta de insumos y artfculos de la Canas

ta Básica que se concentrarían en las Unidades de Oesarrol lo Integral. 

A pesar de todo, fue un proyecto parcial, porque en el terrenos~ 

clal al hablar de Ja organización superior de los,.eampeslnos, ellos ni si· 

quiera hacen pol ítlca para sus beneficios, y mucho menos conÓcían el pro·· 

yecto; en el campo econ6mlco fue parcial porque no a,fectó la estructura de. 

la distribución de la tierra, los recursos y las riquezas entre las clases 

sociales; en lo polftlco lo fue, porque consideró.el problema de reparto· 

agrario y la lucha por la tierra como algo terminado pasado a segundo pla· 

no. 

la confianza que el SAA manifestó en la agricultura temporalera • 

se basó sólo en la hipótesis técnica de que ahí se encuentra el mayor po·· 

tenclal productivo, pero nunca profundizó en las razones socloeconómlcas -

por las cuales tal potencial está tan lejos de real Izarse. El hacer recaer 

todo el peso de la autosuficiencia en granos en t !erra temporalcra, no t_g, 

ma en cuenta que éstas ya están agotadas· y erosionadas. Uno de los probl,!t 

mas graves que el SAfl soslay6, fue el de Ja tenencia de la tierra; habló 

de abrir la frontera agrícola de diez millones de hectáreas, pero nunca s~ 

ñaló para quienes serfa esa superficie o qué tipo de tenencia se Implanta· 

ría en el las, En cuanto al crédito como palanca de un· rápido Incremento de 

la productividad son conocidos los problemas, tanto burocráticos, por par· 

te de Sanrural, como de aceptación por parte de campesinos temporaleros. 



102 

El SAM referente a sistema de subsidios, sus instrumentos fundame!!. 

tales fueron los financieros, que se cana 1 Izaron mediante la administración 

de empresas estatales como, BANRURAL, FERTIMEX, ANAGSA, PROMASA e Incluso 

PEHEX¡ empresas en las cuales la participación campesina no existe e fncl.!!_ 

so se ccnvlerte al sistema de subsidios en sistema de control pclftlcc, s,e. 

bre las organizaciones campesinas. En tanto las organizaciones campesinas 

Independientes no decidan otra cosa, Fue un programa de corte elitista y -

autoritario. 

2.31 LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIA (LFA) 

La Cámara de Diputados y Senadores aprobó la Iniciativa de Ley de 

Fomento Agropecuaria (ll), que les envió el Presidente José López Portillo 

a mediados de octubre de 1980, empezando a surtir efecto desde el primero 

de febrero de 1981 y, quedando parada al finalizar el sexenio del Presi-

dente JLP, el prlme;o de diciembre de 1982. Sin embargo, los miles de ca!!! 

pesinos pobres, jornaleros y campesinos medios de nuestro. pa(s ni siquie

ra tuvieron la posibilidad de enterarse del contenido de esa iniciativa. 

Asf, el gobierno de JLP declaró que procederá con firmeza en la aplicación 

de la Ley por considerar que es el Instrumento para satisfacer las necesi-

dades alimenticias de fa población del país, fas de la industria y las de 

exportación, también como para obtener la elevación de las condiciones de 

vida y de trabajo en el campo (Artículo 60). 

Afirmamos, que la LFA es el instrumento Jurfdicc de el fnversfc--

(11) Para un conccfmfentc mayor, analisis detallado e información de la 
misma LFA consúltese la tesis de Licenciatura: "La Ley de Fomento 
A ro ecuarla (LFA) como reducto del Sistema Alimentarlo Mexicano -
SAM y sus repercusiones 1979-19 2 "· Castillo Macias, Alejandro, 
Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales. UNAH, 14 octubre 1983. 
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nlsta y la burocracia, tendiente a favorecer el relanzamlento del capital, 

que aún no ha podido salir de la prolongada crisis que se generaliza a Pª!. 

tlr de 1974 y cobra mayor fuerza en los ochentas; prosiguiendo con la dev.! 

luacian. del peso e~ marzo de 1982 y la elevación de la deuda ~xterna (90 

·mil mil Iones de dólares para febrero de 1984) con altas tasas de Infla·-· 

clón a más del 100% en ese mismo año. 

Por el lo la poi ftlca agropecuaria se orienta según ·datos y decl!!, 

raciones ofíclales, a Incorporar a la producción togas las tierras susceE. 

tibies de explotación, establecer formas de organización rural para aume.'2. 

tar la producción y la "productividad"; lo que Implica que se aborde el· 

problema del sector como un asunto de eficiencia productiva y de organlZ!!, 

clón de productores, donde el diseño de la estrategia debe permitir supe-

rar los obstáculos _para el desarrollo econ6mico, rural .Y. nacional, espe·· 

clalmente el creciente desempleo observado en el sector y la marcada lnc!!_ 

pacldad de éste para constituirse en parte Importante del mercado lnter·· 

no; esto sólo seda posible a través de la transformaci6n y racionaliza·· 

ción de la estructura agraria existente; por tanto, la ley establece los 

mecanismos Jurf_dlcos necesarios para acentuar la desigualdad que caracte· 

riza a dicha estructura. Incluso se seña1a que la apl lcaclón de la ley • 

tendrá un carácter coercitivo. (lZ) 

La LFA establece tres grandes proyectos: 

(12) El Subsecretario de Asuntos Agrarios de la SRA Indicó que: "· •• en 
el futuro, la planificación agrfcola tendrá que ser coércitlva, dl. 
riglda por el estado ... " Excelslor, 30 de marzo de 1979. 
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A) La central lzacl6n relaÚva de la toma e Instrumentación de las 

decisiones de polftlca agropecuaria en una dependencia oficial. 

B) La organlzacl6n de los productores que constituyen la figura 

central de la ley, 

C) La declaración de utll ldad pública de las tierras ociosas. 

En cuanto a la organlzacldn de los productores la ley destaca el 

establecimiento de las bases de un "contrato" relativo a la produceldn, -

Industrial lzacl6n y comerclallzacldn de los productos del campo: este con·· 

trato es el aspecto central de la estrategia de desarrollo rural. Su lns·· 

trumentaclón lmpl lea el derrumbe de .la estructura jurfdlca que Impide la -

justlflcacl6n del r&glmen latifundista y su expansldn hacia una parte de ~ . 
las &reas ej Ida les y mlnlfundlstas cuyas condiciones de producción han ex· 

perlmentado una notable mejorfa a consecuencia de la lnversl6n pObl lea 

real Izada en los Oltlmos anos. 

Para el aprevechamlento de las tierras ociosas se les declara de 

utilidad pública y se determina que 11 ... todas aquellas tierras que sus -

dueftos o poseedores no hayan preparado o puesto en cultivo pasadas las fe

chas establecidas por la SARH, quedarán por ese solo hecho a disposición -

de los ayuntamientos para los efectos de la· ley". En esta establece que -

.la declaración de ociosidad se podrá real Izar a petlcl6n de los sol lcltan

tes de tierras ociosas del ayuntamiento respectivo o de oficio para la se· 

cretarfa. Para ello se levantar& un acta de ociosidad que deberá ser fl""!!. 
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da por el propietario o poseedor, el actuante y dos testigos; si.el propi,! 

tarlo o poseedor se niega·ª firmar el ar.ta, esto podda hacerlo cualquier 

persona que no se encuentre impedida legalmente y asf el trámite continua

rá. Además, se determina que dos representates estatales o regi_onales de-

la ·administración públ lea centralizada o par.aestatal tendrán como parte -

de sus facultades y funciones la denuncia de existencia de tierras impro-

ductlvas, a riesgo de ser sancionadas seriamente~ .. Juicio de la SARH. 

La SARH queda a cargo de la apl lcaclón de l,a LFA en coordinación 

con otras dependencias (Artfculo 30) y otras numerosas funciones a su ca!. 

go como: "planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecu.!!. 

ria y forestal". "Formular y proponer al ejecutivo Federal el Plan Nacio

nal del Desarrollo Agropecuario y Forestal" (Artfculo 40) Indicando "las 

metas específicas de producción ( ••• ) en los niveles nacional, regional, 

estatal, municipal o local". El monto de las inversiones públicas e lnte!. 

venclón del sector público en materia de crédito; las posibilidades para 

la Implantación de la agroindustrla 0 etc. (artfculos 4o, So., y 7o.). In

ducir convenir y concertar compromisos con ejldatarlos, comuneros y sec-

tor privado para la ejecución del Plan y programas (artículos 9o, ISo., y 

170,). Además de que seguirá interviniendo en los distritos de riego, ah.!?_ 

ra también procederá a "delimitar, establecer e Intervenir en los dlstrj_ 

tos de temporal", los que contarán con su respectivo comité directivo, f,!!_ 

cuitado para aprobar los programas agropecuarios, vlgl lar su ejecución, -

apoyar proyectos de infraestructura, programas de crédito, etc ... Los re!_ 

pectlvos comités directivos se constituirán con un mínimo de ocho funci.!?_ 

narlos de gobierno m§s dos o tres representantes de las organizaciones 
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campesinas oficiales y de la burguesla agraria presididas por un funcion!_ 

rfo de la SARH (articulo 4o, 24, 27, 28 y 29). Vigilará la lntegracl6n 

existencia de las llamadas "unidades de producción" (artículo 32, 34 y -

42) formadas por ej !datarlos asociados entre si o con peque~os propieta-

rios. Propondrá la expropiación de los terrenos de agostadero susceptibles 

de cultivo (artículo 47). Llevará un registro del número de maquinaria 

agrfcola existente que se destine al arrendamiento y fijará las tarifas C.!?, 

rrespondlentes (artfcuios 49 y 50), Intervendrá en la declaratoria de tie

rras ociosas de partlcualres y determinará su explotación. También notifi

cará a la SRA todos los casos de tierras ejldales o comunales que no es--

tén en explotación (artículos 4, 7), 76, 79, 80, ... etc.) 

Asimismo, la 'LFA preileé la constitución de un fideicomiso •que -· 

fue creado- con los siguientes objetivos: 

A. Concurrir con los recursos adicionales que en cada caso requl! 

ran· las áreas productoras para el debido cumpl lmdl>n1'0 de los -

programas especiales o de contingencia a fin de corregir fal-

tantes de los productos básicos destinados a satisfacer neces.!. 

dades adicionales, y 

8) Apoyar la realización de Inversiones, obras o tareas que sean 

necesarias en las áreas productoras para lograr el incremento 

·de la productividad de la tierra. 

En cuanto a las facultades de los ganaderos, la LFA, otorgará la 
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legalización del; latifundl~ ganadero, ya que ellos siempre han tenido las 

mejores tlerra_s_ del campo mexicano. Es ·Importante señalar que uno de los 

puntos· que provocó los debates más fuertes en ta Cámara y fuera de et ta 

fue. la Idea de asociación de edjldatarlos y comuneros con peque~os propiet!!. 

rlos (artículo 32). La Idea de esta asociación es un viejo proyecto de la ~ 

burguesía agraria con et cual pretenden seguir controlando más tierras, pa

sando por encima de las limitaciones legales que l.a existencia del ejido 

plantea a la acumulación privada en et agro. Con los convenios de Asocla--

clón, los latifundistas propusieron resolver un prob_lema social: el al lme!!_ 

tarlo, pero por la vía burguesa, por una vía que permite la reproducción -

de su dominación y la derrota de sus enemigos: campesinos, jornaleros y C.!!, 

muneros. Lo que debe denunciarse es que los neolatifundlstas aprovechan la 

ley sólo en los distritos de riego, pues la experiencia muestra que no ti.!:_ 

nen Interés en Invertir en zonas de temporal. 

La LFA, no trata de desaparecer al campesinado ya que sería contr!!_ 

producente a los intereses del capital. La ley exige que el campesinado se 

pro 1 et ar ice, que v lva so lamente de 1 a venta de su fuerza de trabajo; así, -

lo que constituye la ley es la legal izacfón del neo latifundio s!n modificar 

la Ley Federal de Reforma Agraria. 

En críticas objetivas dentro del ambiente intelectual, téoricos y 

organizaciones comapeslnas independientes han coincidido en que la LFA es 

antldemocrátlca porque mediante métodos burocráticos y autoritarios de con

trol del Estado, se Impone a los campesinos las formas en que deben organi

zarse tanto para la producción como para la defensa de sus Intereses; coar-
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ta la orgánlzación democrática e independiente de los campesinos por la vla 

de condicionar al cumplimiento ae 1os planes gu~ernamentales, planes en los 

cuales los campesinos no tendrán ingerencia. Exacerba el burocratlsmo al 

dar atribuciones 11 imlatadas a la SARH, para decldi r unilateralmente sobre 

todos los aspectos relacionados con el sector agropecuario y forestal, en -

detrimento Incluso de atribuciones concedidas por ley a otras Secretarías y 

organismos que operan en el sector; también es antldemocrátlca porque se -

sustenta en una visl6n ldeo16glca, que asume, que los productores campes!·· 

nos son incapaces de darse sus propias formas de organización y resolver de 

esa forma sus problemas y con ellos los que en el terreno alimentarlo aqu~ 

jan de manera aguda al país. 

La LFA viola el artículo 27 constitucional y la ley Federal de Re· 

forma Agraria ya que Introduce una forma de rentlsmo de la parcela ejldal • 

o. de tierras comunales. La "asociación" entre desiguales sólo conduce a la 

subordinación y expfotaclón del más débil. 

Por último, la LFA encierra características que le ganan cal lflc!_ 

tlvos como: proimperlallsta, atlagrarlsta, Impositiva, autoritaria. Se ln

slstÍó en presentarla como Inofensivo proyecto prÓductlvo, pero por el co.!!. 

trarlo, avala la posibilidad de concentración de tierras y del usufructo, 

legltlma el latifundio, convierte al campesino en proletariado de su tle-

rra o parcela, favorece las injusticias y entrega el poder en amplias re·-

9.iones a los terratenientes ganaderos, enemigos históricos de campesinos y 

comun 1 da des 1 nd i ge nas. 
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Desde el lo. de diciembre de 1982 eri México surge un nuevo gobierno 

y una nueva forma de gobernar; esta vez presidido por Hfguel de la Madrid 

Hurtado (1982-1988) y un nuevo gabinete respecto al '.sexenio anterior del Pr!!, 

si dente José L6pez Portl 1 lo (1976·1982). No perdiendo la costumbre, renacen 

nuevas esperanzas, nuevas medidas que acusan cambios ,en la dirección del Es· 

tado, en el estilo y forma personal de gobernar. Sin embargo, debemos reco·

nocer que sexenio tras sexenio jamás se retoman las experiencias para de nu!_ 

vo replantear, superando la problemática por la que atraviesa el país, y que 

hoy día, sin duda alguna se enfrenta a un grave problema: la~: enmarca 

altas tasas de desempleo en el país, aumento considerable de la lnflacl6n, -

aumento de la desnutrición y mortandad infantil por este problema, tasas n!!. 

gatígas de crecimiento sectorial, gran endeudamiento con sus respectivas In, 

fluencias en los déficit de la balanza de. pagos, le que ocasiona una gran • 

malestar social, un desequilibrio Interno, desconfianza en Inversionistas· 

que origina fuga masiva de divisas y capitales, reconoc.lda como incertldum· 

bre económica total. Por si fuese poco, la corrupción agrava la situación· 

total del pafs (recuérdese el caso Durazo, 01az Serrano y CompaMa). 

Asf, en el actual gobierno existen tecn6cratas como Mancera en 

Banco de México, Salinas de Gortari en S.P.P., Hernández en Comercio, Petr!_ 

ccloli en NAFINSA, Cree! de la Barra en Banobras y Phllllps Olmedo en el 
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Banco Nacional de Comercio Exterior. Políticos experimentados como Reyes -

Heroles-en SEP, Farell en Trabajo y Previsión Social, Paullada en Pesca, -

junto a otros más jóvenes como Bartlet t en Gobernación, Lugo Verduzco en -

PRI y González Avelar del Senado. 

Técnicos de Carrera que después de años de servicio, como Félix 

Valdés e Hirlart ascienden ahora a SAHOP y CFE r.espectlvamente. A otros 

funcionarios se les notificó en so cargo como Hu~oz Ledo en la ONU, García 

Robles en la Comisión de Desarme y De la Col lna en OEA, así como, cercanos 

colaboradores de confianza del presidente como Feo •. J. Rojas en Contrato· 

rfa. Entre otros tenemos a Silva Herzog en SHCP, Bernardo Sepulveda en Re· 

laclones Exteriores (con el Grupo Contadora) Horaclo García Aguilar en 

SARH*, Rodolfo Félix Valdés en Comunicaciones y Transportes, Antonio Enrl· 

quez Savlgnac en Turismo, Soberón Acevedo en SSA, Hartinez Vil licaña en • 

SRA, Ramón Agui rre Velázquez regente de la Cd. de México; Mota Sánchez 

en Protección y Vialidad, Gra. Arevalo Gardoqul en Defensa Nacional y Alml 

ran te Gómez Ortega en 11a r i na. 

Esto significa que en el gobierno existe de todo un poco. Por el lo 

Miguel d~ la Madrid se vló obligado a aceptar que existe una Crisis Finan·· 

clera, pero tratando de minimizar su dimensión; aunque está convencido de • 

que la situacl6n es dificil, en su toma de posesión expresó: 

"México se encuentra en una grave crisis. Sufrimos. una inflacl6n 

de ( ... ) casi ( ... ) el cien por ciento; un déficit sin preceden· 

tes del sector públ leo ( ••. ); se carecoe de ahorro ( .•. ) el reza· 

* Horado García Aguilar renuncia a mediados de i9S4, quedando en su lu
gar Eduardo Pesqueirq Olea; Reyes Heroles falleció en 1985, supliendo
lo Gonzalez Avelar. 
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go de las tarifas y preciC>si(.:;) p~ne a>1~~ ~.;¡p'r·~~as. d~l Es-

tado en situaci6ndeficitária/en¿u¡;-;~;1n'Ú1cf~~~i~s v;ubsl

dla a grupos de algos.·fngre~dJ üj~?.llF.~~~;}k~i';,.,· 
•:,., 

"El Ingreso de divisas al sistema f.lnanclero se ha paralizado 

( .. ,) tenemos una deuda externa pObllca y privada que alcanza 

una proporci6n desmesurada ( ... ) La recaud_ación fiscal (es d~ 

bll e lnequltatlva). El crédito externo se ha reducido( ... ) 

están seriamente amenazados lac. Planta.- pr~ductlva y el empleo 

(. .. ) los mexicanos de menores ingresos tienen crecientes difJ. 

cultades para satisfacer necesidades mfnimas de subsistencia 

( ... )" 

"Vivimos una situación de emergencia ( ... )" (!3) 

El presidente subrayó en un docuemtno envíado el 7 de diciembre -

de 1982 al Congreso: 

"Héxfco vive una crisis de dimensiones sin precedente desde 

la gran depresión de los años treinta ( ... )""Esta situa--

cfón de la economía nacional no es ( ... )meramente coyuntu-

ral. Su recurrencia y cada vez mayor intensidad, confirman 

la persistencia y enraizamiento de deficiencias en la estruE_ 

tura econ6mfca ( ... )" 

(13) Las princi?ales observaciones de HHH fueron recopiladas de tos perfodi
cos Excelsior, Et Oía, Uno Mas Uno, del 2 al 10 de diciembre de 1982. 
Así corr,o de la Revista Estrategia # 49, enero-febrero 1~~~. 
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El 7 de diciembre de 1982, dentro de los cri cerios genera fes de- -

Política Económica para la Iniciativa de ley de Ingresos y el Proyecto Pr!_ 

supuesto de Egresos de la Federación para 1983, fue dado a conocer por Jli

guel de la Madrid el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIREJ.

Este programa ratificó el convenio acordado con el FMI y su objetivo con-

sistló en combatir la Inflación, la Inestabilidad cambiarla y la escasez -

de divisas, así como proteger el empleo y la planta productiva. 

Debemos recordar que el 10 de noviembre de 1982 se dló a conocer 

la carta de intensión que enviaron el secretarlo de Hacienda y el director 

de Banco de México al Fondo Monetario Internacional. En este documento se 

expone el programa económico que se compromete a segul r el gobierno de H.§. 

xlco 1983-1985. 

los principales 1 ineamlentos de la Carta de Intención al FH1 se -

detallan de la slgÚlente manera: 

J. El gasto del sector pabl leo será racional Izado, 

2. Los ingresos del sector pObl leo serán elevados a través de me· 

didas tributarias y, de precios y tarifas de entidades paraes

tatales. 

J. El endeudamelnto públ leo externo no excederá de 5 mi 1 mil Iones 

de dólares en 1983, y se continuará la tendencia a reducir su 

uso como proporción del PIB en los siguientes dos años, 

4. El déficit financiero del sector públ leo, como proporción del 

PIB, no sera mayor al 8,5% en 1983, al 5.5% en 1984 y al 3SI 
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en 19B5. 

5. El movimiento de los salarlns estará 1 lgado a objetivos de e!!! 

pleo y de protección a los. niveles de vida de los obreros. 

6. La pol ltica de precios controlados se manejará con._flexlbi 11-

dad con.vistas a no desalentar la producción y el empleo, y -

con el ánimo de propiciar márgenes razonables de utll idades. 

7. El proteccionismo Industrial será red~cldo con el fin de pro

teger a los consumidores, mantener el empleo, fomentar expor

taciones y evitar utl 1 ldades ol lgopól lcas. 

8. En la determinación de las tasas de interés se tomará en cue!)_ 

ta su f lex 1b111 dad, 1 a rentab 11 i dad de otros activos y un re!)_ 

dlmlento atractivo para el ahorrador. 

9. Se mantendrá una politlca cambiarla flexible que Impulse expo.!:_ 

taclones, desestlmule lmportaCiones no necesarias y desaliente 

los movimientos especulativos de capital. 

10. Se fomentará el desarrollo del mercado de valores, con el fin 

de estimular alternativas de intermediación financiera, trata!)_ 

do de vincular más directamente a los ahorradores con el proc!_ 

so de formación de capital. 

Durante el período del acuerdo, las autoridades financieras de H§. 

xlco y el Fondo Monetario Internacional celebrarán consultas periódicas -

para examinar el progreso que se reallze en la Instrumentación del programa 

y en el cumpl imlento de sus objet lvos. 
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Por tanto, para enfrentar la crisis el presidente HHH dió a con!!. 

cer el Programa de Reordenación Económica (PIRE} el 2 de diciembre de 

1982, seña !ando que " ••• e 1 tamaño de 1 es fuerzo corresponderá a 1 a se11er.!.. 

dad de la crisis ( ... }". 

Este programa sintetiza en 10 puntos sus lfneas estratégicas: 

1. Disminución de crecimiento del gasto públ leo. 

2. Protección al empleo. 

3. Cont lnuacl6n de las obras en proceso con un criterio estricto 

de selectividad. 

4. Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina adecuada, 

programación, eficiencia y honradez en la ejecución del gasto 

públ leo autorizado. 

5, Protección y estimulo a los programas de producción, Importa

ción y distribución de alimentos básicos. 

6. Aumento de los Ingresos públicos para frenar el crecimiento -

del déficit y el aumento desproporcionado de la deuda. 

7, Canalización del crédito a las -jírlorldades del desarrollo na--

clona 1. 

8. Recuperación del mercado cambrárlo y adopción de un tipo de -

cambio real lsta. 

9, Reestructuración de la Administración Públ lea Federal. 

10. Actuar bajo el principio de rectoría del Estado, dentro del r! 

gimen de Economfa Hlxta. 
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El 15 de.noviembre de 1983, en términos generales, la presidencia 

de la República reáflrmó ta continuidad de este programa para 198~. 

Según el Presidente De ta Madrid: 

"La recuperación tomará tiempo, los próximos dos años. Los prime·· 

ros meses de gobierno serán arduos y dlffclles ( ... )". Por ello, orientarán 

la acción gubernamental fas siete tesis que, conforme a la v~rsión oficial, 

resultaron de la consulta popular hecha a lo .largo ~e la campaña que llevó 

al triunfo al PRI. 

Creemos que todo lo anterior es un nuevo impulso para llevar ade· 

lante la figura del Estado como un salvador y/o redentor; pero recuérdese 

que las crisis son propias del sistema capitalista, del régimen de propie· 

dad privada de los medios de producción y sus mismas contradicciones. Míe!!. 

tras la crisis, para unos significa dejar de ganar, para la mayoría es po· 

breza, hambre y miseria; de ahí .que, vlgl lemas los resultados de nuestros 

redentores, •• 

2. EL PLAtl NACIONAL DE DESARROLLO (PON) 

El 31 de mayo de 1983 el presidente Miguel de la lladrld Hurtado· 

dio a conocer en el Diario Oficial el Plan Nacional de Desarrollo (PON) P!!. 

ra el presente sexenio (1983-1988). Así, el Estado contaba con el citado· 

plan, con una ffnea de acción de(ínlda, con estrategias propias de crecl·

mlento, y la posibilidad de enfrentar los desajustes y desequlllbrlos eco· 
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·n6mlcos, políti~~s .• y ~~Ci~les; como ·Ja CRIS.IS proplci.áda por causas es-e-
- :. ,· . ····"· - -

tructural~s or.lgin.~das por las contradicciones propias del capltallsmCÍ. 

El PX!J produjo toda clase de Inconformidades e indiferencias, pe

se a.1 masivo empleo de publicidad que se dló mediante los medios de dlfu--

sl6n; para algunos causó ilusión de que ahora s! nos sacarla adelante, 

otros, sobre todo Intelectuales, señalaron que este comprendía puras asev.!:_ 

raciones y nada concreto. A fin de cuentas se nos hizo entender que el 

Plan fortalecerfa la capacidad de acción del Estado, llevando adelante el 

crecimiento y desarrollo del pafs. 

- Klguel ·De la Kadrld señalo que 11el Plan corresponde a la volun· 

tad política de enfrentar los retos actuales (. •• ) con decisión, orden y -

perseverancia, y con una más amplia participación de la sociedad ( ••• )". 

- El titular de SPP, Sal lnas de Gortarl indicó que el Plan "se ha 

elaborado con el mayor rigor técnico{. •• ). ·en él- no hay metas rígidas -

( ••• } y está hecho para cumpl Irse. Es realista, pero reconoce los ltmltes 

Internos y externos ( ... )11 

- Por su parte Silva Herzog de SHCP, señaló que "no es sólo un -

instrumento para enfrentar la coyuntura, sino( ... ) para reorientar el 

proceso de desarrollo ( ••• )", El plan sustituye "la planificación centra· 

pzada o de cúpula, por un sistema más flexible ( ... )" 

- El secretario de la Contralorfa Genral, Francisco Rojas, men--
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clonó q~e •ita acción del Estado tiene ampl la base de contenido ético· 

( ... )". 

- Lugo Verduzco del PRI• destacó que la elalioración del Plan lia -

·.sido responsabl 1 ldad del gobierno, pero su "ejecución es compromiso de t,9_ 

dos los mexicanos ( ••• )". 

- Para González Avelar, de la gran Comisión del Senado"( ••• ) el 

Plan ( ••• )que señala ( ... ) las pol!tlcas y estrategias fundamentales a -

las que .deberán ajustarse los programas de cada sector ( ... )". 

Por su parte algunos dirigentes de organizaciones sindicales obr~ 

ras afl liadas al Congreso del Trabajo señalaron que el PND: 

- Fidel Velázquez, de la CTH: "es el mayor esfuerzo del gobierno 

para atacar la cr 1s1 s que afronta e 1 pa ! s". "Hoy más que nunca, se Impone 

la firma del Pacto de Unidad Nacional (.:.)","única manera de contribuir 

a la realización del .PlW'.• 

- Para Olivo Solís, de la COR: 'el Plan "ofrece soluciones facti

bles (. .. )". El secreta.rlo de la CNC señaló que: "uno de los obstáculos -

que deberá vencer el PND es superar (. .. )estructuras burocráticas que se 

han hecho viejas ante los nuevos problemas en el área rural ( ... )". 

- German Parra, de FSTSE.consideró que: el Plan"(. •• ) refleja -
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el análfsls· a .. concfencfa de la real ldad nacional ( •• ,·). por lo que. la -

tarea de la recuperación se llevará a cabo con éxito( ••• )". 

Por su parte, Barragán de CANACINTRA, dijo que el Plan: "( ••• ) 

ob 11 ga a todos los sectores a te rmlna r con lmprov lsaci ones ( ••• ) , Los -

temores empresariales ( ••• )quedaron atrás (porque) se garantiza nues-

tra acción (. •• )". El Plan habla "de un claro apoyo al sector privado -

( ... )". El representante de la COHCAHACO, Golcochea Luna señaló: "nos -

co111>rometeroos a cumplir con el papel que nos corresponde ••• ", "ahora es 

Importante hacer aterrizar los planes y no dejarlos al al re"¡ revelando 

además, que las objetivos del Plan "no pueden ser obligatorios para las 

sectores privado, obrera y social¡ porque se perderían las 1 lbertades". 

Los Partidos Políticos declararon lo siguiente: el PST la etl· 

quetó de "positiva", el PPS lo evaluó de "deficiencia legal" porque "no 

obliga a todas la; fuerzas a cumplirlo( ••• )"; el PAN reconoció que "es 

un inventarlo de buenos propósitos expresados por el:sistema durante 
•• f,. ·. 

los últimos cincuenta años". PSUH y PRT mencionan· que el PND expresa un 

programa de sacrificio a los trabajadores y de obEfdt~~cia al FMI: el 

PHT destacó que en él "sólo general ldades. se consignan. Buenas lntenciE_ 

nes. Algunas magníficas. (Pero) mientras na se Implementen medidas con

cretas, este Plan será coma otros ( ... ),planes que se lleva el viento 

(. .. ) . (l~) 

{l~l Las aseveraciones anteriores fueron tomadas de los períodlcos Excel· 
slor, el OlA, UNO HAS UNO, los días 30 de mayo, lo. al 5 de J'üñf0"
Te1983. Así como las revistas .e= de junio, y Estrategia # 52 
Julio-Agosto de 1983. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (PDN) consta de 10 capítulos: CO!l 

teniendo 430 páginas Impresas. Su lenguaje es complejo y el contenido di

fícfl de entender debido a los tecnicismos que se emplean y las asevera-

clones de corte "populista" e "Ideológico" como lo es· el Impulso_ del na·

clonallsmo revolucionarlo y la llamada "renovacl6n moral", reiterando con!. 

tantemente este tipo de enfoque. 

Así, s61o destacaremos fas. bases fundamentales que permitan en·· 

tender la naturaleza, alcance y proyecci6n del PND. 

Los cuatro objetivos de desarrollo que el Plan propone alcanzar -

entre 1983 y 1988 son los siguientes: 

1. Conserv¡ir y fortalecer las Instituciones democráticas. 

2. Vencer la crlsl.s: ab.atl"r la tnflaclón, defender el empleo, pr.e_ 

teger el consumo básico y la planta productiva, superar los 

problemas financieros y la inestabilidad camblaria. 

J. Recuperar la capac 1 dad de cree lmi en to: a través de la ut 111 z~ 

cl6n racional de los recursos disponibles, logrando una efl·

ciente articulación de los procesos de produccl6n, dlstrlbu·· 

ción y consiimo, fortaleciendo el mercado Interno, dlversifl·

cando el Intercambio con el exterior y sustituyendo Importa-

clones. 

4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el pa1s en sus -

estructuras económicas, polltlcas y sociales. 
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El objetivo c~~t'rál-' del ·¡,Nóes ~segurar la Independencia naclo· 

nal, la democracia, la·lil~rtad'; justicia en el pa!s. Esto sólo se lo·· 

y social "( ... ) que se centra en dos· 

!!neas fundame~tales de :edén, ( .. ,) una de reordenación económica y • 

otra de cambio estructural ( ••. )", La reordenación económica impl lea 

"(.. • .) enfrentar la crisis y crear las condiciones mínimas para el fuli-· 

clonamlento normal de la economía" ... ; el cambio estructural Implica 

"iniciar transformaciones de fondo{. •• ) para superar las Insuficiencias· 

y desequi 1 ibrios fundamentales de la estructura económica· (. ;;) (1_5) 

· _ _::~·~ >"º 
La reordenación económl ca de acuerdo con el<-·., _no~~es''í•uñcpro:.:~·-

'_ .. ,,. ·---- -

grama ortodoxo de establ l lzación", sino Jo que se bÜ-s¿j-•~;,' .i¡'~t'ldtr'.il-;. 
mi siro tiempo sobre las rai ces profundas de Jos princ,ip~les- desequt Hbrlos 

(. .. )". 

La estrategia económica del Plan se divide en dos etapas. En la 

primera etapa (1983-198~) se busca superar Ja crisis siguiendo los llne~ 

mi en tos establecidos en e 1 PI RE, y, en 1 a segunda etapa ( 1985-1988) se -

busca Ja recuperación nacional del crecimiento económico. 

Por tanto, el PNO contiene 3 grandes apartados: 

J) El diseño de la estrategia general. 

21 Los 1 ineamientos para la instrumentación del Plan en los ám-

bitos de la vida nacional. 

31 La manera en que los grupos sociales pueden participar en su 

15/ Poder Ejecutivo Federal. El Plan :;acional de Desarrollo., ~lé>:ico, -
- 1983, p. III. 
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ej ecucl ón. 

En el primer apartado se destaca la política del Estado Mexica

no y sus ·principios políticos del Proyecto Nacional ·emanado de_ la Revol.':!_ 

clón llexlcana y concretizando en la Constitución de 1917. El segundo - . 

apartado señala la política económica general, la política de gasto pú--

bllco, se definen la aplicación de las polítlcas .. de Ingreso público, su~ 

sldios, crediticia, monetaria, de deuda pública y los lineamientos de p~ 

lítica para la empresa pública. Se mencionan las vinculaciones del país 

con la economía .fnternacional, la aplicación de la política cambiarla, -

de comercro exterior y de Inversión extranj.era; se establecen l lneamlen

tos: de capacitación y product tvldad. En cuanto a poi ítlca social, se de~ 

cribe la política de empleo, bienestar social y distribución del ingre--

so, educación, salud, seguridad social, ecolog(a y medio ambiente, desa-

rrollo urgano y vivienda. Se dan lineamientos de sectores específicos c~ 

mo desarrollo Integral, reforma agraria integral, desarrollo industrial 

y comercio exterior, desarrollo científico y tecnológico entre otros; -

as( también señala políticas regionales. En el tercer apartado se local..!.. 

za la forma de participación social en la ejecución y evaluación de ta--

reas nacionales. 

3. PLAN NACIONAL ALIMEllTARIO 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (l6)dentro de sus gra!!.. 

des apartados señala como una de 'las tareas primordiales, satisfacer las 

(16i Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988 Poder Ejecutivo Federal. Sría. 
de la Presidencia. 
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necesidades básicas de la poblac'ión, como.lo es la alimentación, lo que -

implica según el PND cambios en la producción, distribución y consumo, lll!_ 

diante la ordenación, sistematización y estrategias. Ante ello, el Progr!!_; 

ma Nacional de Alimentación 1983-1988 (!7) es complel!lento del citado PND. 

El Programa Nacional de Alimentación (PNA), busca llevar a cabo 

los objetivos de lograr la soberanfa alimentaria para al !mentar en· call-

dad y no en cantidad, elevando la nutrición del mexicano, y, la satisfac~ 

ción de las necesidades al !mentarlas básicas de la población. Esto lmpl l

ea señalar normas de consumo, producción y distribución, junto ·con· la· tes_ .. 

nología qu~ se necesite para realizar este objetivo. 

la meta trazada del PNA es lograr la Independencia alimentarla -

mediante "el Estado de Derecho" superando "la pobreza" y "desnutrición" -

de "· •• grupos importantes: de la soci.edad". 

Describe la forma en como actuará el sector público respecto a -

los productores.y los alimentos principales que reclbl rán apoyo por parte 

del Estado; ante el lo se menciona un Sistema Nacional de Planeacién y la 

creación de la Comisión Nacional de Al imentaclón. 

El presidente MHH define al PNA como" .. ., un programa especial . 
cuyas orientaciones serán obligatorias para las diferentes instancias del 

(17) Programa Nacional de Alimentación. 1983-1988 Poder Ejecutivo Federal. 
Secretarfa de la Presidencia. 
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sector'públ ico federál". 

El PNA menciona nueve capítulos donde 'se señala una ,visión de -

los problemas de alimentación, proponiéndose soluclo~es'• ,' , , , , 

El primer capítulo menciona 11 
.. ., los ob!~~¡'~~:,.:~lªbfbdes ll 

neas de estrategia económica y social que, ... , d~il\s,üs'te'Ótó'á'' io~ plan-"', 
,,. ___ ,::-;'~/.::<:~. 

teami,entos del programa". 

E 1 segundo señala 11 
•••t los problemas de nutrlclón,y ~llmentaclón 

su dinámica y evolución en el tiempo. Anallza, ... , el contexto nacional e 

internacional, y las restricciones que lo afectan ... " 

El capítulo tercero da a conocer "· •• , los objet !vos y l lneamie!!_ 

tos de estrategia ... 11 

El~" ... , presenta las metas del Programa Nacional de Ali

mentación, al definir un cuadro de alimentos prioritarios y la producción 

requerida de ellos parasuperar situaciones críticas en materia nutricio--

nal .. . 11 

El capítulo quinto 11 describe los 1 ineamientos estratégicos 

que encauzarán las acciones para modificar la situación prevaleciente. ... 11 

El sexto menciona las poHHcas de financiamiento, de tri-

butaclón, de precios y subsidios, de formación profesional y capacitación 
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de organización social, tecno16glca y de com111lcacl6n social ... " 

El sépt lmo capitulo seftala 11
.,., los programas por producto y, •• 

el énfasis que se darli a la estructuracl6n y desarrollo de pr'!~ramas para 

cada 1110 de los bienes que conforman el cua¡lro de alimentos prioritarios •• ~' 

El ~habla de la forma de operacl6~. ~~ la "··., Comls.16n • 

Nacronal de Allmentacl6n y de la Programacl6n Al !mentarla eri el marco del 

Sís tema Nacional de Planeacl.ón ••• 11 

El capttulo noveno lleva a cabo una"· •• , .lntegracl6n programát! 

.ca del queftacer pObHco en torno a las. estrategias alimentarlas •• :" 

Podemos detectar que en el PNA el factor fundamental que se busca 

es:, elevar la producción agrtcola, bus.cando a la vez, superar la desnutrl· 

clón de las clases populares lmpltcltas en el desarrollo del mismo. Es un 

reto el planteamiento del PHA: los efectos y resultados logrados será1i· • 

producto de· una subsecuente lnves.t lgaclón, por lo que s61o hemos menclon.2, 

do a grosso modo, sus p111tos esenc[ala, .dejando para 111 futuro, próximo -

la corrofíoraclón o falslf[caclón de sus metas, objetivos y logros. 
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CONCLUSION 

l. Cada clase social analiza la realidad a partir de sus propios 

intereses de clase; en esta investigación el punto de partida 

fue la exposición de los resultados a partir de la 15pti¿a de 

las clases populares afectadas por la pol1tica del gobierno. 

Segím cada régimen) primero están los inte;-eses generales de 

la patria, la nación, la sociedad. Sin embargo 1 ellOs junto 

con la burguesia siempre actúan y llev.an a cabo resoluciones 

desde sus intereses de clase dominante y se nos presentan como 

los representantes de todos¡ s6lo lo hacen para ocultar la rea

lidad de la población mexicana, la de la explotacilln de nuestra 

población (la mayor la) 1 as! como para aprovechar los recursos -

naturales (como el petróleo) 1 buscando siempre engrandecer su 

riqueza y agudizar la explotación. 

II. A partir del descenso de la producción agrlcola de basicos y el 

estancamiento de la producción qua propició una crisis agricola 

desde 1965 y que hasta 1984 sigue el pa1s sin superarla, origi

na una agudización de la lucha de clases y un descenso en el ni 

vel nutricional de la ooblación mexicana, con efectos como au

mento en el desempleo y subempleo, mayor Indice de mortalidad 

infantil por desnutrici6n, mAs delincuencia
1

robos, drogadicción 

·y deserción educacional entre otros. 

Luis Echeverria1 atacó la érisis aqricola mediante el desconge

larniento de los precios de qarant1a, el incremento de los pres~ 

puestos gubernamentales dedicados al campo, la restructuraci6n 
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del aparato legal agrario, as1 cómo de .la banc.a agr1cola 1 la.

creaci6n del ejido colectivo, aumento de la burocratiza~'iórl~ -

creación de fideicomisos, empresas estatales, y, para--estata

les como la del tabaco, Café caña de azo.car, etc. 

Sin embargo, la politica agrtcola y agraria de Echeverr!a cul

min6 totalmente sin resolver la crisis agricola, despilfarrando 

miles de millones de pesos en planes, proyectos y programas .. -

agrlcolas, agroindustríales y burocrAticos. Asi, fracas6 el pr~ 

grama del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) que era in~ 

ficien.te, propiciaba la corrupci6n en los ejidos, acaparando d!, 

masiado presupuesto. Se habl6 de la implementación de la ley f.!_ 

nanciera agroindustrial prevista en la ley de crédito rural¡ P!!. 

ro jamAs se llevo a la prActica. Otras empresas fueron olvid4n

dose hasta quedar marginadas como Productos Qu!micos Vegetales 

Mexicanos ( PROQUIVEMEX) 1 también TABAMEX e lNMECAFE. 

Para elevar la producción, Echeverria impulsó una polltica de 

organizaci6n econOmica del ejido mediante modificaciones lega

les que implicaron la unidad ejidal, otorgando la representaci6n 

de todos los ejidatarios. Se impulsó la pol!tica de colectiviz_! 

ci6n ejidal con un objetivo de 7 mil ejidos, de los cuales sólo 

se logró organizar 763 aproximadamente, según datos oficiales. 

Hasta 1976 se viv!a una agudización de la lucha de clases en el 

medio rural donde los focos de mayor tensi6n eran Sinaloa y So

nora, pero se dejaba sentir en todo el territorio nacional, ya 

que aumentaron las tomas de tierras y movilizaciones por parte 

de campesinos en más de 26 estados de la repdblica. Echeverria 

se viO forzado a última hora de su gobierno a repartir cien mil 

hectflreas en el Valle del Yaqui el 26 de noviembre de 1976, 37 
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mil de ellas de riego, asi como la entrega pactada de l3 500 

has., en Sinaloa y utiliz6 también la represi6n a muchos movi

mientos en otros estados. 

La estrategia económica de LEA propuso: 

a) Un crecimiento econOmico con redistribución del -

ingreso, fomentando la descentralizaci6n industrial 

con mejores recursos econOmicos (sistema de. seguri

dad social para trabajadores urbanos y rurales, pr,9_ · 

gramas de salud pllblica y vivienda 'popular y orga

nismos públicos de comercializací6n) 1 y una pol!ti

ca fiscal redietributiva. 

b) Fortalecimiento de las finanzas pllblicas y aumento 

de la Captación estatal de los recursos que genera 

18 sociedad. 

e) Revisión de precios de bienes y servicios proporci2. 

nadas por las paraestatales. 

d) Reordenamiento de las t.:J:ansacciones internacionales 

impulsado la exportaci6n de materias primas como de 

art1culos manifacturados, buscando deversificar los 

mercados 1 desarrollo de la infraestructura y promo

ci6n tur1stica, imp1.1lso a la investigaciOn cient!f!_ 

ca con la instalaci6n de nuevas piar.tas productivas 

aurrentando la producci6n en el sector primario, M

sicamente agricultura y miner1a 1 y 1 controlando el 

endeudamiento externo junto con el desest~lo de 

la importación suntuaria. 

e) Reorganizar y Reactivar el sector agrícola mediante 
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el. reparto agr~io 1 el fortalecimiento del ejido 

~difiC:arido e su·s ~orinas de organización producti:

vaJ apoyo con mayores recursos financieros 1 tanto 

públicos como privados. 

III. Jos6 L6pez. Portillo inici6 su mandato con una devaluaci6n de 

nuestra moneda en 1976, lo que originó que los pocos ingresos 

del campesino se deterioraran aún ma.s: Echeverria le dejó de 

herencia el mismo estancamiento de la producción con un aumen

to del malestar social en el agro mexicano, logrando controlS!: 

lo hastil 1979 mediante el aumento de la represi6n y asesinato 

selectivo. Es hasta junio de 1979 cuando se recupera el movi

miento campesino y forma la CNPA. Con la devaluación se lleg6 

a una profunda crisis económica generalizada que puso en entre-

dicho la estructura económica, social y pol1tica del pais. ou-

rante loe tres primeros años de gobierno de JLP 1 jamas dió a -

conocer al~na pol!tica coherente respecto al campo. El régi

men concentr6 sus estrategias en sacar a la econom!a de la cri

sis mediante el impulso de una acelerada ·expansión petrolera, 

la inflexible aplicación del plan de austeridad en contra fund~ 

mentalmente de las clases populares y, una búsqueda del creci

miento mediante el aumento del endeudamiento externo y la agud,!. 

zaci6n de la dependencia econ6mica 1 de mercado, de tecnolog1a, 

de alimentos 1 ••• , etc; con los imperialistas norteamericanos 

originó as! la llamada 11 economia petrolizada 11
• JLP al justificár 

mediante el 11populismo" la necesidad del impulso a la producti

vidad petrolera para sacarnos de la crisis 1 llev6 a cabo un de.! 

pajo considerable de tierras campesinas y comunales que realiz.! 
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za mediante PEMEX, apoyándose en la reforma al articulo 27 con~ 

titucional (realizado a finales con LEA) que permite a PE!1EX e~ 

propiar sin mayor trámite las tierras que necesite. Se ampar6 

eg esa ley y causó destrosos a la economla agrtcola; invad~6 -

tierras, hecho a perder sembrad!os y plantaciones por la conta

minaci6n 1 despoj6 sin contemplaciones a miles de campesinos. 

Los funcionarios de FEMEX realizaron enormes negocios en el pa

go de indemnizaciones por tierras expropiadas, ya que a campes,! 

nos distintos con el mismo tipo de tierra y con iguales planta

ciones se les otorgaron precios diferentes por hectárea y por -

plantió; ásto origin6 mayor corrupci6n. En otros casos cercó -

tierra y no se inderniz6 a los campesinos. 

Desde el inicio del r~gimen de ·JLP, dejó a un lado el problema 

de la tenencia de la tierra, tuvo una orientacH~>n j)roductivista, 

as! el presidente anuncio en Bulgaria en 1976 que lo "importan

te no es la tenencia sino la producci6n 11 (tesis Bulgaras). Sie!!! 

pre eludiO el problema del ejido como unidad social, sOlo habl6 

de programas abstractos de "organización de productores", coop_! 

rativas, y 1 saneamientos y eficiencia burocráticos mediante pro 

gramas administrativos como el desahogo del rezago agrario, los 

convenios SRA - Gobernadores con mül tiples cambios en la admi

nistración y representación de SRA. 

Con demasiada publicidad que costó miles de pesos en los monop2_ 

lios privados de información - comunicación, el gobierno de JLP 

dió a conocer en marzo de 1980 el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM) tratando de aparecer como progresista, porque con ~sto 

buscaba dar solución al problema de la lucha por la tierra, de

clará.ndolo terminado y pasando a una nueva etapa del pais: la 
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búsqueda de la autosuficiencia alimentaria de alimentos básicos. 

El programa (SAM) sólo contemplo un problema productivista bus

cando resolver la crisis agrlcola, modernizar el campo, prolet~ 

rizar al campesino para que tuviese un ingreso para su consumo 

en la sociedad capitalista, busc6 reducir los t:ostos de produc

ción y de manera esencial de alimentaci6n 1 que implicaba la :-e

producci6n de la clasi: trabaJadora. en su conjunto; jam~s toc6 

el problema de los campesinos: el de la tierra. As!, el SAM dio 

por terminado el reparto de la tierra y junto con SRA impuls6 -

fortaleciendo el latifundio en el pa1s. Mencion6 tarnbi'3n una -

apertura de la fron tara agr1cola pero jam!s especificó que ti

po de tenencia se instaurar ta y a quián 1 cómo 1 cu4.ndo y d6nde 

se en tragar 1an. 

Como puntos centrales el SA."l propuso: autosuficiencia en la pr~ 

ducción de granos b6sicos (aumento de producci6n y consumo) y 

una alianza entre el Estado y los crunpesinos (el riesgo compar

tido, forma de seguro). As! se organizó como un sistema de su~ 

sidios que ofreció descuentos en insumos y garantiz6 mediante 

el riesgo compartido la repro:iucCi6n de la fuerza de trabajo da 

los campesinos. También consideró como tarea importante la 11cr

ganizaci6n superior de los campesinos" y la asociaci6n de ~stos 

con el Estado, relegando as1 la orgar.izaci6n campesina indepen

diente a segundo plano, presentando al Estado como el defensor 

de los intereses del campesino (el populismo-ideol6gico). 

Por dltimo 1 con el &AM basado en la autosuficiencia, se presen

t6 un proceso dual de especializaci6n agr1cola productiva: los 
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De acuerdo a la orientaci6n p:-oductivista y tecnocrá.tica, se. fi. 

j6 el Programa ~ donde se impuls6 la formación de "coope

rativas en programas ineficientes y demag6giccs. Este estuvo en 

coordinaci6n con el Plan de Agroindustrias contenido en el SAM; 

ambos tuvieron un total fracaso. 

Ante la incertidumbre y la respuesta negativa ,en la producciOn 

de bAsicos, JLP decidió en diciembre de 1960 aprobar la Ley de 

Fomento Agropecuaria (LFA) que entró en vigor el mes de Enero -

de 1981. Los postulados de la LFA (los centrales) no provienen 

del SAM, sino de un proyecto totalmente empresarial; favorece 

la concentrac.i6n privada de la tierra al ampliar la protecci6n 

a latifundios ganaderos mediante la entrega de certificados de 

inafectabilidad agropecuaria. 

Es anticampesina ya que niega a loS campesinos la organizaci6n 

propia e independiente de la polltica qubernarnental; los marg!_ 

~a. volvi~ndolos s610 objetos de trabajo¡ niega a las organiza~ 

ciones campesinas ir.dep.;ndientes la participación en la planif.f. 

caci6n, vigilancia y asignación de recursos; pretende di· .. idir 

al ejido para que desaparezca legalizando as! el rentismo de 

sus parcelas, lo que indica la violación a la constituci6n del 

pa1s (al 27 const). 

La LFA se considera como un planteamiento empresarial inserta 

en una polltica que busca el desarrollo del capitalismo en el 

agromexicaho; implica as1, con la idea de 11asociaci6n 11 entre -
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do en su propia parcela. Esencialmente,_ la LFA es anti~~-~~?~4'7-

tica porque mediante la jurisprudencia legaliza los rr~t~ci<?.s· bu~ 

rocráticos y autoritarios de: control por parte del estaOo hacia ·'. _ 

los campesinos 1 in;:>oni~ndoles las formas en que deben organiza;t 

se tanto para producir como para defender sus intereses, su -

efecto es coartar. la organización democrática e independie~te 

de los campesinos mediante condicionar el cumplimiento de los -

planes qJ.bernamer:tales donde ~stos no tendrán ninguna injeren

cia. Exacerba y aumenta el burocratismo al atribuir a una su

persecretar1a (SARH) poder absoluto para decidir unilateralmen

te sobre la producción agropecuaria y forestal (véase el Art!c!! 

lo 21 de la LFA donde los comités Directivos de los Distritos 

de Temporal ee i~teqrar4n por 20 o mé.s representantes guberna

mentales y sólo un representante de cada organizaci6n nacional>. 

Asume la posic16n de que los productores CCll!Jlesinos son incapa

ces de organizarse por si solos y resolver sus propios problemas 

Señalabarnos con anteriorida5 que viola el Articulo 27 Constitu

cional y la Ley Federa~. de Reforma Agraria porque introduce e 1 

rentismo de la parcela ejidal y/o tierras comunales ••• 

Existe una contradicci6n entre Pl SAM y la LFA; el primero men

cion6 el apoyo incondicionado hacia campesinos temporaleros me

diante el objetivo de la bOsqueda de la autosuficiencia alim;!n

taria, con la afectacilln del latifundio ganadero y la frontera 

aqr1cola; en la segunda, el campesino es relegado como parte 

fundamental para el aumento de pro:lucci~n, ahora, s6lo se pre

senta como un objeto de trabajo, como un a~ndice del mismo1 lo 
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proletariza; se menciona que ahora el capital nacional y ex

tranjero son los necesarios para el aumento de la producci6n 

de bAsicos •• , Sin embargo, la LFA qued6 parada en 1983 y pro

sigue en 1984. 

IV. En entrevista concedida por MMH, al periodista Enrique Loubet 

Jr. 1 de el periOdico Excelsior los dias 3 1 4 }' 5 de julio de 

1984, y la aparición de eíÍte en el periódico El Nacional el 8 

de julio del rriis:no año en un suplemento especial 1 el presiden

te acept6 lo siguiente:" •.. , la crisis econ6nlica, .••• se debe, 

••• , a factores de estructura: desequilibrio en las Finanzas P.Q. 

blicae con un déficit creciente¡ la diferencia entre ingreso y 

gasto; (alto) endeudamiento necesario para cubrir esa dife-

rencia; el aumento en el pago de lqs intereses, ••• 11 "Otro des!_ 

quilibrio esiructural es el del sector externo, nt incapacidad, 

••• 1 para pagar nuestras importaciones .•• 11 "El campo cou poca 

din!r.úca de crecimiento, con insuficiente producci6n de -alimen

tos que nos han hecho subir, en ~hninos absolutos las importa

ciones." Cp!!g 2). 

Efectivamente 1 a finales de 1982 el pa!s afront6 una seria cri

sis econ~mica. En ese año se origin6 en febrero una devaluación 

y en el transcurso del mismo la inflaci6n creci6 en forma aseen 

dente. A inicios de 1982 la inflaci6n fue del 30%, cerrando a 

finales del mismo a más del 100%; ella estuvo acompañada siem

pre de un auroonto de precioS. Asimismo, el desempleo pas6 de un 

41¡ a inicio de este año, al 8\ a finales del mismo. E~ cuanto 

al sector externo tuvimos un desequilibrio de las cuentas con -
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el exte~ior y una .fuga de capitales que hizO ·crisis en el mes 
. '.- - . . 

de agqsto de- ·19~2~·:.nO ti:-~:-i!am~s 1ivis:;.s: :•~"¡:.ara pa-~a~ la _deuda, 

ni para sY.portar. M!-!H, heredó uria situaci0n financiera espe.cul!: 

'ti"ª qu.:: r1-dlej6 ur.a m:tdida '?t:on::'.imica reallzada -:n .:-l. sexeni-:-

anterior: la Nacionalizaci~n Banca:-ia, qu.: trato d~ evita!" la 

sangr!a de la econom!a prod·.!oto de la fuga !;lasiva a~ capitales 

al exterior. Recibi6 as! una deuda externa de 84 000 millones 

de d6larcs, que para octubre de 1984 pasó a 96 400 millones de 

d6lares, m~s los respectivos int.eres'i!B que se adeudan a corto 

y largo plazo. Aceptó que la aqricul tura se encor1traba ¡:i~:::o es-

ti.nn.Jléida, lo que se traduce como la confirmación de la persis-

tencia de la crisis agr!cola, originando as! la derogaciOn del 

SAM., en enero de 1983 y el convenio IMSS-COPLAMA?. en abril de 

1983. El mismo ailo quedll congelada la LFA, que hasta 1984 per-

siete. 

Para enfrentar la crisis X.'Ui, ~unció el 2 de dicie:nbre de 1982 

el Programa Inmediato de Reordenación Econc5mica (PIRE), que fue 

producto de los convenios contraidos entre el FMI con loe repr!. 

sentantes del sanco de M§xic:o y la _Secretarla de Hacienda y Cr! 

di to Público el 8 de noviembre de 1982. El 31 de rr.>yo de 1983 

dio a conocer su poli tica econ6rnica general para llevar adelan-

te su mandato: el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Especific.e_ 

mente para combatir la crisis agr!cola el PND se i~lementar4 

simultAneamente con el Plan Hacional Alimentario (PNA) 1983 -

1988. 

Hasta 1983 el pals importll mediante CONASUPO, 10 millones d9 t~ 
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neladas de productos agropecuarios, de los cuales millones 

fueron granos bás~cos. En Julio de 1984 se aprob6 la importa

ción de 6.S millones de p:oductos agropecuarios, de los cuales 

6. 5 son granos básicos. Sin embargo, SARH declaró que .~n 1984 

se importarM 10, 5 millones de toneladas de granos básicos (Uno 

Mas Uno. 11 de septiembre de 1984, p. 7). 

El 11 de octubre de 1984 la Secretaria de Comercio autorizo un 

aumento de precios al frijol, huevo y arroz, en promedio del 

63\, lo que origina un descenso del poder adquisitivo del Sala

rio Minimo diario tazado hasta diciembre de 1984 en 867 pesos. 

Definitivamente, la situación actual muestra que la forma de 

combatir la crisis Econ6mica ha sido mediante el sacrificio de 

las clases populares al afectArseles constantemente el poder -

adquisitivo del salario real (m!nimo); lo que se traduce para 

el pa1s en hambre, miseria, desnutrición, delincuencia, deser

ci6n escolar, desintegraciOn famiiiar, entre otros, por parte 

de las familias populares. 

V. ·La crisis agricola s9 manifiesta .y persiste fundamentalment0 en 

una calda de la producción en granos Msicos, ésta se inicia a 

mediados de los 60s y sus efectos los observamos en la d~cada 

de los 70s, cuando en 1972 tenemos una taza negativa de creci

miento del sector agr!cola de -2.6\, reincidiendo en 1975 y 

1976 con tasas negativas de. -O. 7\ y -0.3\ respectivamente. Esto 

fundO el aumento de las importaciones agr!colas en los 70s de 

acuerdo a la Balanza Comercial que forma parte de la Balanza de 

Pagos, ori!1'inando saldos negativos para el pa!s (véase el cua-
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dro # 3 en el anexo Estadisticol. Tambi~n 1 la crisis repercute 

en una ca!da en las Areas disponibles para la producción de b.§

sicos • asociada a una desaceleraci6n del proceso de tecnifica

ción. ~:unca se aumentaron las A.reas cosechadas 1 decreci6 el 

ritmo de rendimientos creando un cambio de cultivos, que se -

tradujo en un uso intensivo de los suelos cor, altas tasas de 

. _COK, . s6lo en productos de agroexportaci6n en detrimento de gra

nos básicos,. En cuanto al empleo rural, la crisis origin6 una 

disminución de la PEA en el campo, en los 70s fue de 34. 7\ y p~ 

s6 para 1981 al 25.9\. 

Otro de los problemas detectados por la crisis agr1cola 1 fue 

que la agricultura se transform6 y funciono mediante una ~

m1a ficción, ya. que los precios de qarant!a no correspond!an 

con los costos reales a como tampoco los precios de los insumos 

y del dinero se encontraban en proporci6n al costo. Esto se -

traduce como altos costos de praducci6n, pocas ganancias, pre

cios de qarant1a bajos, resultado: 

Rubro poco rentable. 

Hasta 1964, con altas tasas de inflación, la restricción del 

gasto pllblico, la austeridad, el alto endeudamiento externo y 

el encarecimiento de los bienes y servicios que proporciona el 

Estado y las Empresas Paraestatales, desembocan en lo dificil 

para volver a encontrar el equilibrio entre los costes y precios 

de producción, y de nuevo estin>Jlar al sector para que sea ren

table. Por si fuera poco, se dispararon los precios de combust_! 
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bles y energéticos, el agua y transportes se encarecieron, !os 

costos de maquinaria y maquila se elevaron, los insumos aurnent!, 

ron de precio, las tasas de interAs se incrementaron, el credi

to subsidiado se restrinqi6 J lo que se traduce ·como una p~rsis

tencia de la crisis de granos básicos,. que quienes m~s la pade

cen son los que laboran bajo la economta campesina temporalera 

que son la mayor1a de los mexicanos; Tambi~n. se redujo el ·gasto 

pl!blico canalizado al sector agropecuario que durante ~l inicio 

de los ?Os fue del 29. O\ del valor de la produ~ci6n de 1971, p~ 

sando al 49. l\ del PIB agropecuario en 1981¡ de 1982 a 1984 se 

redujo como parte de la pol1tica de austeridad y el alto endeu

damiento externo, as1 como la inflaci6n de más del lOO's en 1983. 

Desde el punto de vista de las clases populares, la crisis agr,!. 

cola muestra un agotamiento de la agricultura campesina de gra

nos basicos 1 acorralada en las peores tierras, obligada a prod.!:!_ 

cir lo poco que pueda sin ninqlln insumo qu1mico • más que con la 

fertilidad natural de la tierra por lo que se ve privada de to

da posibilidad de acumulaci6n y, por tanto de modernizaci6n. 

La crisis de producci6n de b!sicos fund6 la ruina de miles de 

campesinos temporaleros y/o pequeños productores, que con la -

ausencia de suficientes opciones de trabajo asalariado en la 

agricultura y la industria, impulsan a millones de campesinos. 

cada vez más pobres 1 a luchar por sobrevivir en este capitalis

mo dependiente mexicano. 
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As! 1 .el combate agrario se despliega en todos los sentidos me

diante l~ organizaci6n campesina regional¡ surgen la lucha por 

precios de los productos. llevada a cabo por· cañeros 1 ca!etalE:

ros, productores de tabaco. etc.¡ lucha por la elevación de los 

ingresos de corte salari::.1 1 fundementalmente los jornale!":>S y/o 

piscadores de algod6n 1 henequénJ tomate, etc; Y• la siempre pr!:. 

sente lucha por la tierra que se extiende en todas las regiones 

del pa.!s; a ésta la representa fundamentaln.a.nte la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala (CNPA) que trata de ser una orqaniznci6n 

campesina independiente a nivel nacional. 

·VI. El problema &Qrario exige de la actual administraci6n solucio

nes diferentes implementadas por JLP1 si se desea conservar la 

estabilidad social en el canpo mexicano. Durante 6 años se men

cion6 que el reparto agrario hab1a terminado y que el problema 

del canpo censist1a fundamentalmente en crear segi..ddad en la 

tenencia de la tierra, aumentar las inversiones p11!Jlicas y pri

vadas para hacer producir el campo e incrementar el .empleo- es

to es, era s6lo un problema de productividad y para nada agra

rio. Se reconoc1o con JLP que sólo era un problema de empleos 

y de elevación de los niveles de producci6n aqrtcola. Esto se 

cristaliz6 con la LFA, el SAM, la frontera aqr1cola y un Plan 

de Aqroindus trias. 

Declaraciones hechas por el secretario de la Reforma Agraria, 

Luis Hart1nez Villicaña (Rev. Proceso # 323, 10 de enero de -

1983 J señal6 que el reparto agrario no ha concluido y que Aste 

ser! llevado hasta sus últimas consecuencias; sin embargo, su -
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deelaraci6n ·aiú:bí' en contradicc.i6n con la af~·r~aci6n del--presi

dente ¿~ la Re~l.Íbliéa; ~l insistir en tratar· el pr6blema agrario 

como: d~ ___ s~9'uridad en la tenencia de ia tierra. Lo que parece· Í,!! 

·dica.r que al final de cuentas y fuera del discurso pol1tic.':! se 

transitará por los mismos caminos trazados por el régimen ante-

ricr. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el Programa Nacional -

de Alir.ientaci6n 1983-1988, y las Reforma~ y adiciones a la Ley 

Federal de la Reforma Agraria de diciembre de 1982, representan 

los objetivos metas y estrategias de la politica agra.ria y agr! 

cola del actual sexenio. El objetivo central de la politica -

agraria establece otorgar seguridad en la tenencia de la tierra 

a todas las formas reconocidas de la propiedad; se desprende 

asi' la regularización ae la misma como acci6n principal y pri~ 

ritaria. El reparto de la tierra, es una excepción y no se pl8!!, 

tea ninq¡ln programa de acción, lo que se en tiende como la par-

sistencia al no retorno del agrarismo. La pol!tica aqr!cola, -

busca lograr un awnento generalizado en la producci6n y produc-

tividad agropecuaria y· forestal. 

Por eilo, el impulso a la toodernización rrediante la inversi6n -

de capital en insumos industriales y la utilizaci6n de maquina-

ria y equipo implican el aumento de la productividad, pero ante 

la "austeridadº del gobierno, ésto se implementará. s61o para -

atraer el capital privado. al campo, ofreciendo bastant~s estim~ 

los al mismo y la organización social necesaria. El problema 

del empleo por la modernizaci6n en el campo no se preveé; sin -
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está vinculada -al emplE:o eh el sector agrope-:1Jar10. 

?or último, se b1.izca la autosuficiancilr alimen:.;:.ria mediante E!!~ 

l~ma "Soberanía Al~rnenticia 11 • LoS _ ~esul tados de 1 presente sexe

nio a!:! com~ el funcionamiento a·ef: rñ1smo se-r!n producto de una 

subsecue~te ·investigación c¡U-~~'.-~~ -d~f.A. a c9noc~r en un tiempo 

próldmo-fu turo •• ~ 

- ' ·_· . - '-. .. -·.·-·-

e~~, -lac Óif~~éryc~á- -~~~~~ :-ias .-e~¿·Ó~~;c:iciri~~~--i;~-~~ _-las importacio-

nes--~º el.. com&:~·fo ·e~~9tio;:~·foox~·c_~~~~-":~ep;ese.~t~ en el perlodo 70-

82 un déficit de. 15 445.2 miHones de dólares, afirm!!ndo defin.!. 

tiva.men~e que -las pol!ticas · d_el gobierno me.xicano han buscado 

el crecimiento económico, a p~ir del endeudamiento externo, -

esto significa la de~ndencia del capitalismo mexicano al impe-

rialismo yan.qui ¡ lo anterior es producto de la mala implementa-

ci6n' de. la plrsnificací6n por parte de los servidores públicos, 

los cuales hai:i rnos:tr.lJ.:3.o su total incor.i?etencia y mal.a prepara-

ción para entender, comprender y dar alternativas sobre l¡ ""'."1-

sis económica que tanto afetta al pa1s desde la dácada pasada y 

persiste -r.a~ta_ fin~les _de 1984. 
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"' .,. 
..... 

Aflos 

1965 

1966 

19o7 
-

1968 

1"69 
~· 

1970 

1971 

1972 ,...__ 
1973 

1974 

1975 

T• ITAL NACIONAL 

SUl•ERF!ClE: 
\ 

VA!.OR 
\ 

HILES HAS. Mii.ES llAS 

14 10·1 - 2.1 493 -
15 753 7. l 24 3U6 3.8 

1·1 AU9 -5.4 24 231 -0,6 

15 002 0,7 24 360 0,5 

14 0.1b -6.4 23 790 -2,] 

14 857 5.8 23 266 -2.2 

14 413 -3. o 24 U23 6.6 

14 457 0.2 2J 405 -6.0 

14 476 0.2 23 001 -1. 7 

14 U5J -3.0 23 743 3.2 

14 172 O.A 23 800 0.2 

SUPERFICIE CULTIVADA Y VALOR DE: LA MISMA 

(MILLONES DE PESOS DEL 70,) 

RIEGO TF.HPORAL 

SUPERFICIE 
\ 

VALOR MI- SLIPERFICU: 
~ 

VALCll< MI-
HILES HAS, LES DE HAS, HILES m; llAS. !,ES llAS. 

2 557 - 6 551 - 12 150 - lfi 932 
-------· 

2 584 1.0 6 683 l,B 13 169 8.3 17 713 
----

2 600 0.6 6 896 3.1 12 2 84 -6. 7 17 335 
-

2 797 7.5 7 839 13,6 12 205 -0.b 16 521 
--

3 002 7.3 7 854 0.1 11 034 9.6 15 933 
-------

2 992 -0.3 8 451 7.6 ll 865 7 .5 14 815 

3 026 l. I 8 947 5,8 11 307 -4 .o 15 U76 

2 871 -5. l 1 630 -14. 7 11 576 -1.6 15 775 
-

3 146 9.5 9 870 29.3 11 577 o.o 13 137 

3 492 10.9 10 551 6.8 10 65U -7.9 13 192 

4 541 30.0 - - 9 631 -9.6 -

--
-

------
--------

4.6 

-2. l 

----
-4.'l 

-------
-3.6 

------
-7 ·º 

7 .1 
-----

-0,6 

-16. 7 

0,4 

---



CUADRO l 

INCREMENTO MEDIO ANUAL 

1965/60 5.3 7.5 3.l 4.2 5.8 8.9 

1970/65 0,2 -O.~ 3,2 5.2 -0,6 -2.6 

1974/70 -l.2 0,6 6,8 s.1· 
' 

-2.6 -2.9 
-----------

1975/70 -l.O 0,5 8,7 - -4.l -
FUENTE: Elaborado en el Centro de P.studios de Desarrollo Económico de H~xico (CEDEM) ccmdatos d~ DGEl\ 1 SAG, Si\RH, 

Banco de México. 



CUADRO 2 

PRODUCTO INTBRNO BRl1l'O A PRECIOS DE 1960 

(millones da pesos) 

l'llODUC'l'O 
lNTf:RNO COMUNICACIONES 

0'11m~; 
PERIOOO l\Hll'l'O AGRICULTURA C.ANJ\DERIA PETROLEO MANPFACTURAS 

y TRANSPORTES 
GOBIERNO SI· 1!VICI08 

1~170 296 6011 21 180 ll 940 11 295 67 600 9 395 17 097 4: 496 

·1n1 306 1100 21 !ip 12 204 11 6~5 69 745 10 098 lB 636 4.¡ 515 

1912 329 100 20 955 12 832' '12 532 -,5 524 11 102 21 134 47 049 

1973 354 100 21 309 13 076 Í2113 82 255 12 305 23 492 4~1 385 

1914 J15 000 22 019 13 292 14 524 06 941 13 854 25 416 51 075 

1975 390 300 21 939 ú 762 -.·:~< \5 <749 90 060 15 089 20 103 52 •100 

191li 39ll 6011 21 060 e l4'21i~ •,:;17 462 93 244 15 U4B 30 484 53 332 

1971 411 600 23·201' ·.éí};~¡3; :20745 96 58~ 16 022 31 043 54 508 

191R •1·11 600 24 fo;'.<;· ;¡;'f.sfó;i'~ª"' .•·,_ 23 104 105 250 18 662 33 061 56 595 

1919 416 ~ºº 23 706 ' ·Í5;{.i63;:¡ .. ':27 373 ·114 20.u 20 477 :16 690 59 710 

1900 512 l•li 25 365 ~·.~: '.:-~:f~·~·::.r. ·'' 32 163 120 600 22 621 n.d. n.d. 

n.d. tlispunihle 
:'- .:~~~J~;:,~E·i/~~~ no 

·~'. 



CIJllDRO 3 

P.Xl'ORTl\CION E IMPORTl\CtoN DE MERCANCJllS POR TIPO llE BIEN 

(millones d<>: dólares corrientes) 

---·--
E X p o R T l\ e l o N E s ; 

SALDOS 1970 - 1962 
BIENES DE UIENF.S DF! BIENES DE 

uso 
IMPORTl\CION - EXPORTACION CONSUMO INTERMEDIO CAPITAL 

1970 763, 3 504.2 105, 5 l 373,0 1970 - l 087. 7 

1975 799,3 157. 7 105.4 3 062.4 1975 - 3 519.9 

1976 966,6 2 576. 7 110.2 3 655,5 1976 034.9 

1977 264.0 3 247 .3 138,5 4 649,8 1977 920.0 

1978 418.6 4 444. 7 189.6 6 063.l . 1978 - l 650.U 

1979 590. 3 7 123,9 199. l 8 913',3 : 1979 - 2 384.1" 

1'100 635.4 13 4i0.1 243.9 15 307 :4 1980 - 3 178.0 

1901 fi03. 2 17 464.0 352.4 19 419.6 1961 - 5 633 .9 

1982 415.B 19 293.8 236.6 21.006.2 1982 + 5 964.9 

-----------· 



·1 

o 
"' .... 

1970 

1915 

1976 

1 !>77 

1978 

1979 

528.0 

444.4 

453 •. 7 .. 

368 .6:.:' 

4·17. ~ 

670. 2 

4 

3 

·: .. 3 

,·5 

7 

1980 426. 1 • 011 

1981 2 931.2 14 

198? 1 579.4 8 
- -·--·-·-··---- ·-· 

CUADRO 3 

EXPORTACION E IHPORTACION DE MERCl\NCIAS POR TIPO DE BIEN 

(millones de dólares corrientes) 

O R T A C 1 O N E S 

1 134.8 2 460 •. 7 DEFICIT 1970-1982 

2.41. 3 896.6 6 582.3 -21 41o.1 

00~: 4 930.3 6 190. 4 SUPERAVIT 1982 
-· 5 964.9 

719~'2/·· 482.0 5 569.8 OIFERENCIA 1970 - 1982 

·2as;·¡; 
.. 

980.9 7 713.9 
m 15 445.2 

411.9 3 407.3 11 ~97 •. 4 
·== 

027.7 5 032.4 18 486.2 

180. 3 7 942.0 25 053.5 

754.0 4 707.9 15 041. 3 

r'll~N1•f.; OJ\N,'Ll óE! MEXICO 1970 - ·1902. 
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