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INTRODUCCION. 

El trabajo que aquí se presenta tiene como finalidad -

analizar la Politice Agropecuaria desarrollada por el Esta

do mexicano en el perlado 1970-1985, etapa caracterizada -

por una inestabilidad permanente, contrapuesta a la etapa -

1940-1965 en la cual la agricultuara, principalmente, tuvo 

una un crecimi~nto positivo y soslenldo que lleg6 a su li

mite en el segundo quinq11enio J2 la década de los años 60, -

generandose una crisis fundor.1entdl1ne11te de le producción de 

granos U~sicos, ~ustent2da por la economla compesina, y cu

consecuencia cousó estragqs en todo el Sector Agropecuario. 

L~ µol[tica desarrollada por el Estado reconoce la necesi-¡ 

dad de refuncionalizar o lo agriculturo de corte campesino 

con la finalidad de lograr mantener cierta estabilidad en -

el campo mexicana.Consccuente111ente r~:ira ef2ctuar el anéli-

sis de la política estatal en el S~ctor Agropecuario un 

gran aporte se obtuvo del estudio minucioso de las Decretas, 

llcuerdos y Reglair:entos aparecidos ¡~n el Diario Oficial de -

la Federaci6n correspondientes al período camprendido .. de. Dl 

ciernbre de 1~70 a Diciembre de 1986. 

Si bien, a partir de 1940 el Sector Agropecuario ex-

presó un dinamismo que se reflej6 en el crecimiento de la -
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producci6n agrlcale superior al resta de le econamía,f~ in-

clusive, mayor a le tasa de crecimiento de la población es-

~e auge obedeció a una serie de factores como: el crecimiell 

to de la superficie sembrada y de la productividad, deriva-

da de la construcción de urandes abras de infraestructura y. 

de importantes obras hidrbulicas, asi como de la estructura 

agraria conformada por el cardenisma, que permitió tanto el 

desarrollo agropecuario, como el desarrollo industrial. 

Ya en 1965 el aumento de la superficie cultivada se --

empieza a tropezar con la limltante natural en la agricult!!_ 

raque le dificultó .seguir expandi6ndose y ampliar la fran-

tera agrícola, tambi~n la construcción de las sistemas hi--.. , 

drbulicos deja de ser impulsado por la actividad gubernamell 

tal, debido a qua las dificultades t~cnicas empezaron a ge-

nerar un incremento continuo e insostenible de los costas. 

La acumulaci6n de capital en la agricultura diferen--

ció al desarrollo de la agricultura: ya que mientras el de-

nominado sector de pequeoos propietarios fue concentrando 

las mejores tierras y se lig6 a una estructura moderna .de .. 

exportación; el sector ejidal (campesino) se desplaz6 ha-

cia la producción agr1cola tradicional (temporalera) ligada 

.• 
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al mercado interno, la cual "asume~ costos cada vez más ele-

vados y el prcio de los productos generados por este sector 

tuvo una tendencia a mantenerse fijas, lo cual le provoca, 

al productor campesino un proceso de descapitalización y de 

empobrecimiento, a la vez que ~us tierras se deterioraran a 

causa de la sobreexplotación de sus parcelas. 

Durante el período 1940-1958 la actividad agropecuaria 

junto con el proceso de sustitución cie importaciones desem 

peRaron una ef2ctiva dinamización del desarrollo industrial 

y del proceso de reproducción global del capital social del 

país, emergiendo varias ramas industriales, principalmente 

le de bienes intermedios, 6sta aunada con la exparsión ur-

bana se convirtieron en mercado de los productos del campo 

ya sea como r~nterias primas o co1010 alir.H::ntos. La necesidad 

de importar bienes de capital para apoyar al proceso de i~ 

dustrialización, que 2e estaba consolidando, exiQiÓ organi-

zar y adaptar al sector agropecuario de exportación para --

que su producción 9arantizara la obtención de divisas requ~ 

ricias para el desarrollo del sector industrial, por tanto 

el Estado orientó todo su apoyo al 5ector agroexportador i~ 

pulsando y promovi2nda su modernización adecuandolo a los -

requerimientos propios del capitalismo. 
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La agricultura tuvo un papel estratégica para el desa

rrolla económico del país en el período 1958-1963, que co

rresponde a una etapa de agotamiento del crecimiento econó

mica en general y el Sector Agropecuario empezó a disminuir 

su ritmo de crecimiento haciéndose manifiesta el rezaga de 

la agricultura a mediados de la década de las sesenta, can 

la le crisis agrícola , el Sector Agropecuario especifica~

mente el proveedor de granas básicos, empieza a expresar su 

incapacidad para satisfacer las necesidades alimentarias de 

la población, es decir para autoabastecer al país oe dichos 

productos y de las oleaginosas. Esta situación se hizó más 

grave en las primEros años de la década de los 70, con las 

primeras importaciones de soya, maíz , trigo y sargo. 

En el período 1963-1973, existe ya un predominio pleno 

del modo de producción capitalista y durante este perlada ~ 

!a etapa que corresponde a los aflos 1965-1972, el Estado -

congeló prácticamente los precias de garantía de los bienes 

de consumo básico con el f Ín de apoyar la acumulación indu~ 

trial prategiendole sus niveles de ganancia. El efecto de ~ 

esta medida se manifestó en la reducción de las áreas cose

chadas de estos praductos(maíz, frijol, trigo y arroz) y la 

pauperización del campesino ejidal y minifundista obligánd~ 

lo a dejar su parcela para buscar su sustento como vendedor 
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de su fuerza de trabaJo. En el sector agroempresarial, esta 

situación lo indujo a que cambiara su productíón hacia cul-

tivos m6s rentable~, como'fueron los relacionados con la --

ganaderia intensiva, que a suvez ~equerian una mayor aplic~ 

ción de maquinaria l~ q~e generó una concentrecibn de tie--

rras aptas para la producción intensiva de la producción 

agrícola. Va para los a~os 1973-1902, en los cuales el cap! 

talismo mexicano presenta graves desequilibrios estructura~ 

les, el crecimiento de varias ramas industriales y agroin--

dustriales procesadores de los productos agrlcolas han cam-

biado en gran medida.la estructura productiva de la agricu! 

tura cubordinadola cada vez m6s a los ritmos y pautes de la 

industria con la tendencia a convertirla en una rama más de 

la ésta. 

El Estado participa en el desarrollo del Sector Agro-

pecuario a través .de lo puesta en marcha ¡Je una serie de m~ 

dictas tales como el establecimiento de los llamados precios 

de garantía, de los sistemas crediticios, de los sistemas ~ 

de almacenamiento y comercialización, etc. Pero en lo que 

corresponde al período de análisis la política estatal, en 

sus ·lineamientos generales lejos de intervenir en el des~ 

rr-ollo de todo el Sector Agropecuario, trató de ref11nciona-

lizar a la agricultura, principalmente, ya que pQr más de -
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veite años la crisis agrícola subsiste y la política instr~ 

mentada par las administraciones de Luis Echeverria, Jasé ~ 

López Portillo y Miguel de la Madrid han sido incapaces de 

contenerla. Y esta politice estatal en el agro la tratare-

mas de analizar por medio de la siguiente división: 

-Politice Agraria, en la cual se examina el accionar del Es 

tado por medio de las diferentes medidas que se propone pa

ra desarrollar al campo. Ya sea en lo correspondiente a la 

incentivación y dirección de la producción agropecuaria, ea 

decir mediante que mecanismos induce la producción hacia de 

terminadas cultivos que se propone promover¡ cómo lleva a -

cabo la distribución de la tierra, através del mecanismo de 

la Refaema Agraria¡ y, coma destina a distribuye el Gasto -

Públicaen el sector rural. Por otra parte, la Politice Agrl 

cola es la que impulsa el Estado con el objeto de lograr el 

aumento de la producción agropecuaria a partir del incre-

mento de la productividad, es decir la politice agr1cola se 

dirige al fomento de la producción agrícola desde una pers

pectiva productivista, en vez de crear las condiciones ade

cuadas para hacer funcional a todo el Sector Agropecuario 

desde una perspectiva racional. 

-Politice de Financiamiento, en términos generales este te-
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ma aborda su análisis desde la perspectiva de, la asignación 

y canalización de los recursos estatales al se~tor agrope-

cuario, ~ediante la asignación del Gasto Público y el mane

jo de la actividad creditícia. O sea, a través del gasto pQ 

blico el Estado asigna recursos al Sector Agropecuario para 

apoyar su desarrollo, especificamente a nivel de infraes-

tructura (obras de irrigación, caminos, electrificación, -

etc.), asistencia técnica y en educación; en lo concernien

~e al crbdito en el agro se proporciona en dos sentidos: -

uno, para la habilitación de nuevas tierras y, dos, para la 

adquisición de insumos para la producción, maquinaria y e-

quipo, es deci~ créditos de avio y refaccionario. 

-Politice Fiscal, el Gobierno por rnedio .. de_los mee •. ismos -

de tributación contribuye a la reducción de los costos de 

producción y acrecentar los rn~rgenes de ganacia de los pro

ductores, cabe hacer mención que fundamentalmente este tipo 

de medidas fueron utilizadas primordialmente para estimular 

al sector industrial y, a partir de los intentos de refun

cionalizar al Sector Agropecuario el Estado la empieza a -

impulsar a partir del periodo 1970-1976. 

-Política de Precies, en lo que corresponde a ésta el Esta

do ha intervenid~ en el transcurso del período de análisis 

para tratar de reducir la brecha existenete entre los pre-~ 
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para tratar de reducir la brecha existente entre los pre--
~ 

cios oficiales y su precio real, debido a que en la década 

anterior (los 60) al per1ódo de análisis revelan un deteri~ 

ro sostenido y esto hizo que la inve~sión en la agricultyra 

se retrayera y al proponer una polltica de precios •atrae-

tivos• se trató de propiciar la inversión principal~nte en 

granos básicos y para generar cambios en la estructura pro-

ductiva convenientes al desar~ollo capitalista. 

-Política de Comercialización, si bien esta política se en-

cuentra muy ligada a precios de los productores agropecua--

rios, ya que mediante el manejo de este instrumento se pue-

de favorecer o limitar las acciones de la politica de pre--

cios en las 6reas ru: .les y afectar tanto el ingreso de los 

productores corno el precio final de los productos. Entre 

los organismos oficiales que participan en el proceso de ca 

mercialización se encuentran: CONASUPO, INMECAFE, TABAMEX, 

etc. Además que este instrumento de política econ6mica en -

el agro, tambien, regula el manejo del acopio (almacenamie~ 

to) de los productos agropecuarios. 

- Política Productiva, a ésta se le da esta denominación d~ 

bido a que aquí se incluyen los mec~nisrnos que se utiliza~ 

para apoyar la producci6n agropecuaria, mediante el otorg.2_ 
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miento de subsidios, creaci6n de fide~comisos, comisiones y 

programas de ayuda, tanto a sectores :::::iales de productores 

como a programas especificas sobre c!srtos cultivos o pro

gramas a nivel nacional(el SAM, por e=emploJ. 

Al concluir cada suuperíodo de e-álisis se hace una 

breve descripción de la política est2~al instrumentada y un 

analisis critico, al final se presen~en las conclusiones 

en las cuales se hace un balance gene~al de las perspecti-

de la agricultura en nuestro pals. 
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A N T E C E D E N T E S 

La crisis que vive el país a finales de los años veinte . 
son los antecedentes sobre los cuales se fundamenta la reforma 

agraria cardcnista, la cual cumple al unísono una doble fun- -

ci6n: como planteamiento de política económica anticrisis per~ 

mitiendo la expansión del mercado interno, siendo este factor 

rle .>.mpulso de la demanda; la otra función, es la cimentación 

del despegue indu~trial a partir de la dAcada de .los cuarenta. 

Con la reforma agraria llevada a cabo durante el período 

1934-40, se logra.eliminar en gran parte los resabios prcicapi

---·· --· -talistas preservados por la anterior estructura del campo mex} 

cano. La dotación y restitución de tierras a las comunidades 

agrarias constituyeron un importante paso en la elimin~ción de 

las trabas que limitaban la apropiación de la mano de obra li-

bre para el capital. Y aunado a dicha reforma en el campo, la 

óxpropiaci6n petrolera, la nacionalización de los ferrocarri--

les, la organización de los trabajadores por el Estado, y de -

otras medidas progresistas fueron bastión para posibilitar el 

consecuente desarrollo capitalista. 

,... 
Las reformas cardenistas en la agricultura, dieron un 

fuerte impulso a las relaciones de prod~cción CDfitalista, pues 
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la funci6n del ejido y el minifundio en sus niveles económico 

y político dinamizaron el proceso de acumulación de capital, 

aunque más tarde agotada su extensión económica seria su pri~ 

~ipal traba. Registrándose así los índices más altos de la -

producci6n agrícola; se liber6 gran cantida~ de fuerza de tra 

bajo ligada a la gran hacienda, permitiendo de esta manera la 

venta de trabajo asalariado para la gran agricultura capita-

lista de las zonas de riego y para la incipiente industriali

zación. 

Esta relaci6n -entre el desarrollo mercantil y el sur

gimiento de un amplio mercado de fuerza de trabajo- goner6 -

un proceso de acumulación de carácter extensivo. Es dc¿ir, -

que el desarrollo agrícola del país tuvo una naturaleza funda 

mentada en la ampliación de la frontera agrícola y en la ere~ 

ci6n de la infraestructura necesaria que se requcria para di

cho proceso. Así.entre 1940-45, la agricultura crece a un -

ritmo del 3.6\ anual; para el siguiente período 1945-56 obser 

vamos que la producción agrícola crece al 6.9, anual (como r~ 

soltado del incremento de la superficie sembrada y por el al

za de los precios internacionales de los productos agrícolas). 

Por lo tanto, las décadas de los cuarenta y cincuenta -

fueron definitivas en el desarrollo capitalista de nuestro -

pais, dichas relaciones fueron impulsadas por ~rocesos direc-
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tamente vinculados al desarrollo extensivo del modo de produ~ 

ci6n capitalista, como también por un dinámico proceso de sus 

tituci6n de importaciones, decididamente favorecido por la p~ 

1itica de protecci6n a !a industria perfeccionada desde fina

les de los cuarenta. Se da además una rápida extensi6n de la 

producción mercantil a expensas de la enorme masa de la pobl~ 

ci6n agrícola que producía en condiciones de subsistencia.1 

Sometiéndose el trabajo campesino a la subordinaci6n de 

capital y a sus métodos de producci6n de plusvalor absoluto y 

bajo sus formas transitorias. Uno de los factores que deter

minaron la dinámica del sector agropecuario en estos aftas fue 

representado por el Estado al impulsar las grandes obras ·de -

irrigaci6n y comunicaciones, principalmente en la zona noroe~ 

te del país. La inversi6n federal fue uno de los elementos -

más ágiles en este proceso; sin embargo, el papel decisivo es 

tuvo en la ampliaci6n e incremento del capital constante, 

creando así la infraestructura que hizo posible la plena rea

lización de la inversi6n privada en el campo. 

El conjunto de las medidas scfiala<las, constituyen fuen-

tes de financiamiento y canalizaci6n de recursos redistribuí-

M.A. Rivera y Pedro G6mez S. "La Acumulaci6n de Capital 
en México en la década del setenta" en Te-0ría y Políti 
ca No. 2, p. 75. -



dos por el Estado y provenientes originalmente de la renta del 

suelo, generadas por las considerables exportaciones de produ~ 

tos agrícolas, principalmente el algod6n, café, henequén y ca-

fía de azúcar, aunado al "boom" ·(incremento espectacular) de -

los piecios internacionales de los productos agrícolas, que -

permitieron la elevación de los impuestos a las exportaciones. 

No obstante, en el período 1958-65 la agricultura observa un -

descenso en su tasa de crecimiento, debido a la caida de los 

precios intcrnac~onales de los productos de agr9exportaci6n -

que provocaron la disminución de la obtención de divisas por -

este concepto, y que gener6 un agudo problema en toda la econo 

mía, ya que en osos momentos el sector industrial requería de 
. -- -.---~ ·-~ 

recursos para su dcsarro-Ílo y CXPnnsi6n a partir de los moritos··--···-··--

de divisas que captaba el sector agrícola. 

Durante el periodo comprrndido entre los anos 1961-63 o~ 

servamos que la agricultura presenta un nuevo nivel de crecí--

miento, siendo éste, a razón del 5.31 anual, gracias a 1os 

efectos que.la denominada "revoluci6n verde" imprimió. Aunque 

en términos generales podemos seguir sosteniendo la idea que -

el agro siguió desarrollándose bajo una 16gica extensiva de 

producción, la "revoluci6n verde" nos marca precisamente el 

proceso de transici6n hacia una nueva forma dq explotaci6n del 

trabajo campesino por el capital, lo que pode~os denominar, co 
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mo la transici6n a la fase intensiva de acumulación. 

En otros t6rminos esta nueva etapa representa un uso 

más intensivo de la actividad agrfcola al elevar la produc

tividad del trabajo rural vfa la introducci6n.de mejores i~ 

sumos, como las semillas mejoradas, fertilizantes, insecti-

cidas y adn mds la utilización de maquinaria y equipo. Pe

ro tambi6n marca de manera fundamental la participación pl~ 

na del capital extranjero que desde los años cuarenta se 

veía fortalecer .z . 

La penetración y auge del capital extranjero (result! 

dti del desarrollo desigual de las fuerzas productivas in~e~ 

·naC:Tonales) ,- inar·ca un proceso de una nueva d ivisi6n interna 

cional del trabajo y de desarrollo de la internacionaliza--

ci6n del capital. Enfocándonos hacia el sector agropecua--

rio, esto implicó cambios sustanciales en la agricultura n! 

cional y es por eso que a partir de la d6cada de los sesen

ta la producción de cultivos de alta rentabilidad para el -

capital, como las hortalizas, oleaginosas, cultivos que es

tan basados en un proceso productivo que requiere una alta 

composición de capital, cobraron un fuerte impulso convir--

Z Cfr. Cynthia E. Hewitt, LA MODERNIZACION DE LA AGRICUL
TURA MEXICANA, 1940-1970. Ed. Siglo XXI, Mdxico, 1978. 



6.-

tiendo al pafs en uno de los primeros procesadores de culti

vos necesarios para las empresas trasnacionales. Pero a la -

vez convierte, necesariamente, a este sector de la agricultu

fa en un dependiente de la 16gica capitalista trasnacional. 3 

Con la subor<linaci6n de la agricultura mexicana a la 16 

gica de reproducci6n del capital que las trasnacionales han 

fijado y, por el cambio de fase en que se desenvuelve ésta, -

notamos que el sector agrícola pierde su dinamismo y las fun

ciones que había venido cumpliendo satisfactoriamente para el 

desarrollo industrial (generador de divisas, excedentes comer 

cializables, generador <le fuerza de trabajo, alimentos y mate 

ria.s primas)_, _entr_an_ en profunda contrndicci6n. 

La internacionalizaci6n del capital ha provocado cam- -

bios notables en la estructura productiva del agro, fortale-

cicndo la agricultura de corte capitalista que se basa en la 

.-·.' ;::~· '··· • ':5:-- rie cultivos intensivos en perjuicio de la produc--

~iv•• ú..:'v..i.i11;.:;ntos básicos; es decir, los sectores capitalis--

tas que operan en el campo mexicano se orientaron a la produ~ 

~i~n_de cultivos que permiten alcanzar mayores montos de ren-

tabilida<l, implicando que la prbducci6n de granos básicos re-

3 ,J. Antonj n Romero S. "El agotamiento del Desarrollo Ru
r;J l .. ,, M', ;,.n. Manifestaciones en los últimos quince 

. ~ñ;;;:' ~L.- . e LO) 1 p. 1 0 . 
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caiga en gran parte en el sector campesino. Disparidad que 

marca la pauta de lo que se ha denominado como crisis agr!

cola, por la cual atraviesa nuestro pa!s desde finales de -

ln década de los sesenta y que no es sino reflejo del proc~ 

so de sustitución de cultivos que alcanz6 gran auge en esos 

arios. 

Fundamentalmente la crisis de la agricultura fue una 

crisis de la econom!a· campesina, puesto que el proceso de -

acumulaci6n, como se ha visto, se basó en la desmedida ex-

plotaci6n del trabajo campesino. Por ello la crisis de la 

economia campesina se debió a la incapacidad de seguir cum

pliendo con las funciones que le fueron impuestas. Esta j~ 

capacidad muestra claramente el sentido de la te~dencia ha

cia los nuevos requerimientos tdcnicos para la producci6n y 

la imposibilidad del campesinado para someterse. 

La desaceleración del ritmo de crecimiento en la in--

dustria tuvo su origen en la subreacumulaci6n y las conmo-

ciones sociales que determinaban un auge de la lucha de cla 

ses a partir de la radicalización de las masas campesinas. 

O sea, la sobreacumulaci6n en la industri~ tuvo su contra--

parte en la reducción.de la inversión en la agricultura lo 

que determinó que este sector empezara a declinar marcada-

mente, Esta aseveración, se desprende despues de analizar 
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el proceso de acumulación como un todo y la inserción que la 

agricultura tiene dentro del sistema capitalista del pais. 

De ahi, que debido a la baja composición orgánica de -

capital que se presenta en la agricultura has~a 1965, signi

ficó una elevada tasa de ganancia para la economia en su con 

junto. Pero esto mismo, a su vez, implicó una reducción 

constante en cuanto a productividad, lo que gener6 una caida 

en la masa y en la cuota de plusvalía de la economía en su -

conjunto, Dado que el crecimiento de la producción indus- -

trial conlleva un incr6mento de productividad del trabajo. 

Es decir, que la.agricultura jug6 un papel doble en cuanto a 

la determinación' de la tasa de ganancia: en primer lugar, --

_contribuyó a frenar la tendencia de la caida de la tasa de -

ganancia, dada la baja productividad del sector; yJ en segu~ 

do lugar, contrarrest6 el proceso, gracias a la masiva pro-

ducci6n de desempleados que presionaron sobre los salarios, 

a la baja. 

La agricultura se sitda ante este proceso de interna-

cionalizaci6n de capital, de la nueva división internacional 

del trabajo y de la crisis generalizada, como un sector en -

el cual es posible alcanzar un din~mismo partiendo del incr~ 

mento en la composición orgánica de capital, debido a que es 

factible elevar en el corto plazo la rentabili:dad del mismo. 
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a tasa~ mayores que otros sectores, siempre y"cuando se desa

rrolle bajo la lógica especifica del modo de producción capi

talista. 

Con la penetración y participaci6n creciente del capi-

tal internacional en _el campo se presenta una nueva etapa de 

las relaciones capitalistas. Las empresas trasnacionales <les 

de la década de los sesenta se ubican al interior de la indus 

tria mexicana en los -sectores dinámicos: producci6n de maqui-

naria, insumos, etc. De esta manera, por la via del abasteci 

miento de insumos y maquinaria llegan gradualmente a contra-

lar cultivos de alto rendimiento y ganancias, tanto de expor

taci6n como para el mercado interno. Es esta la etapa del ca 

pital donde se eliminan las barreras nacionales. La p~odut-

ción de frutas, oleaginosas, legumbres, cultivos forrajeros, 

la avicultura, la porcicultura y ganaderia aunados a la caida 

de la producción de granos básicos representan este proceso. 

E~tamos frente a la expresión en la agricultura mexica

na de un aspecto de la nueva divisi6n internacional del trab! 

jo, que os expresión del proceso de internacionalizaci6n de -

capital, integración de los paises perif6ricos a la 6rbita -

mundial del capital. En la agricultura se presenta con mani

festaciones contundentes dándose un giro en la estructura pr~ 

du~tiva que genera: una rcvoluci6n agricola en los paises de 
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sarrollados (Estados Unidos, Europa Occidental) que trae como 

consecuencia su conversión de importadores a exportadores de -

granos básicos, y la consecuente pérdida de la autosuficiencia 

áe bfisicos en los pa1ses·atrasados antes exportadores . 

. ~~·~' 
"f•\ 
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CAPITULO 1. Periodo 1970-1976 

--- ...... -- -·. 

-CARACTERISTICAS GENERALES. Ante la critica situación 

agraria del pais, que se observó desde mediados de la 

d~cada de los sesentas, a partir de 1970, el Estadó es 

tableció lineamientos y objetivos de polltica agraria, 

orientados a restablecer el dinamismo agricola con el 

fin de que el sector lograra satisfacer el crecimiento 

de la demanda interna y generar elementos exportables 

que a su vez permitieran al capital industrial allega~ 

se montos crecientes de divisas e incrementar asi su -

capacidad de importación. Con ello se preten<lia ate--

nuar una parte de las causas de los profundos desequi-

librios externos y al mismo tiempo se buscaba enfren--

tar el deterioro social que se presentaba en el campo 

ya que la insatisfacción de las necesidades campesinas 

era creciente. 

La estrategia económica estabilizadora, anunciada en -

este sexenio, asignó al sector agricola un papel reie-

vante, pretendiendo alcanzar los siguientes objetivos: 

1) Concluir la fase distributiva de tierra, en otros 

términos se buscaba lograr el reconocimiento ins-

titucional a las diferentes formas de tenencia de 
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la tierra, 

2) Organizar y modernizar los m6todos de cultivo y de 

3) 

- explotaci6n, mediante la canalizaci6n de recursos 

de capital y la introducción de innovaciones tecn~ 

lógicas, impulsando a los campesinos a formar uni

dades de producci6n que les permitieran elevar el 

rendimiento del trabajo agricola, ganadero y silvi 

cola. 

Industrializar los productos agricolas como medio 

para aceler~r el proceso industrial del pais y a -

la vez, captar los excedentes de mano de obra que 

no pu~ieran ser incorporados por otras actividades 

e.con6micas. 

En general, estos objetivos constituyeron una respuesta 

al estancamiento y al lento crecimiento de la agricult~ 

ra, el cual se tradujo en una incapacidad creciente por 

parte de dicho sector para seguir ~atisfaciendo las exi 

gencias del desarrollo urbano industrial. En este pe-

riodo se vuelve a ver al ejido como el instrumento de -

rehabilitación de una dindmica agricola orientada pref! 

rentemente a satisfacer la demanda interna de alimen- -

tos. 
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Lo anterior, quedó expresado en los decretos que dieron 

a conocer la Ley Federal de la Reforma Agraria, la Ley 

Federal de Aguas y la Ley General de Crédito Rural, 

En la exposición de motivos de la Ley Federal de la Re

forma Agraria se señala: "que (el ejido) es una empre

sa social destinada inicialmente a satisfacer las nece-

sidades agrarias del naclco de población, tiene por fi

nalidad la explotación integral y racional de los recu! 

sos que lo ~omponen, procurando, con la rétnica moderna 

a su alcance, la superación económica y social de los -

campesinos'( ... ). El ejido como empresa implica la de-

___________ c.isión Jib_remente a_doptada por los ejidatarios de agru

par sus u~idades de dotación en tal forma que el conju~ 

to de ellas se transforme en una organización rentable 

capaz de elevar su nivel de vida". 1 

Entre las obligaciones planteadas en la ley se destacan: 

la formulación de programas y las normas necesarias P! 

ra organizar el trabajo en el ejido, con el objeto de 

intensificar la producción individual o colectiva del -

Alejandro Schejtman, Economfa Campesina y Agricultura 
Empresarial. México Siglo XXI (tomado de M. Chávez, 
Ley Federal de Reforma Agraria. Méxi¿o, ~orrQa 1973, 
pp . 11 - 1 2) p . 4 o • 
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mismo, mejorar los sistemas de comercialización y alle

garse los medios económicos adecuados a trav6s de las -

instituciones correspondientes: y de promover el esta-

blecjmiento, dentro del ejido, de industrias destinadas 

a transformar su producción agropecuaria y forestal, 

asf como la participación del mismo en aquellas que se 

establezcan en otros ejidos. 

Se seftala ademd~, que todo ejido, comunidad y pequena -

propiedad cúya superficie no exceda la extensión de la 

unidad m1nima ind~vidual de dotaci6n cjidal, tienen de-

recho preferente a asistencia técnica, a crédito sufi--

·--·-----~~e.nt~ _ __y opo~tuno, a las tasas de inter6s m:is bajas y a 

los plazos de pago m:is largos que permita la econom1a · 

nacional y en general, a todos los servicios oficiales 

creados para la protección de los campesinos y el fornen 

to de la producción rural. 

La Ley Federal de Aguas seftala en el articulo 3°, que · 

cuando se trate de bienes ejidales o comunales, se pro-

cederá en los términos de la Ley Federal de Reforma 

Agraria. 

En lo que respecta a la Ley General de Crédito Rural, -

la finalidad de la misma es destinar el financiamiento 
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a la producción agropecuaria y su beneficio, conserva

ción y comercializaci6n; asi como el establecimiento -

de industrias rurales, y en general, a atender las di

versas necesidades de crOdito del sector rural del 

pais que diversifiquen e incrementen las fuentes de -

empleo e ingreso de los campesinos, Asimismo, se pla~ 

teó auspiciar la organización y capncitnción de pro--

ductores, especialmente de los ejidatarios, comuneros, 

colonos y pequefios propietarios minifundistas, para l~ 

grar su in¿orporaci6n y mayor participacicin, mediante 

el mejor aprovechamiento de los recursos riaturales y -

tdcnicos de que dispongan, 

Cabe destacar, que, respecto a la organización, se 

creó el Plan Maestro de Organización y Capacitación 

Campesina, que pretendia en una primera etapa, alean--

zar un total de once mil ejidos colectivos, y caneen-

trar los esfuerzos en aquellas zonas donde existiera -

un potencial de desarrollo, en consideración a los re-

cursos naturales disponibles y las inversiones en in-

fraestructura realizadas donde se pudiera obtener rá-

pida respuesta productiva. 

En este sentido, las politicas de apoyo a la produc--
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ción agropecuaria se formularon en el Plan ~gricola Na

cional, en el cual se proponian las estrategias que se 

mencionan más adelante, 

La función básica de ese plan quedó definida por los --

propósitos <le organizar y encauzar acciones, asi como -

señalar los mecanismos de ejecución del sector ptlblico 

y de los campesinos con los que se preten<lia producir -

lo suficiente para alimentar al pueblo de México, abas-

tecer a la industria nacional, y o los mercados exter--

nos. Esto tlltimo con la finalidad de obtener saldos fa 

vorables en la balanza comercial agropecuaria, para ob-

tener las divisas, tan necesarias para importar insumos 

que sustenten el desarrollo industrial, 

El Mejoramiento del Bienestar Campesino, planteado por 

el Estado, asumi6 la premisa de que la agricultura mexi 

cana presenta una cierta polarización en su desarrollo, 

debido a que existen zonas de marcado dinamismo, donde 

se obtienen altos niveles de productividad y en las que 

dominan las formas avanzadas de producción y de organi

zación capitalista, que fueron las p~incipales benefi-

ciarias de la politica oficial de desarrollo agropecu~ 

ria de los sexenios anteriores, y; regiones deprimidas 

con muy bajos niveles de productividad, aguda situación 



de miseria y en las que predominan las formas ejidalcs y 

minifundistas de explotaci6n. Ante esto, la política 

agr1cola del gobierno está dirigida a la integración de 

los recursos con que cuenta el pequeño productor, los 
1 

cuales por ser tan restringidos no le permiten una sub--

sistcncia decorosa; asimismo, planteaba una justa retri

bución a las aportaciones que en tierra y esfuerzo reali 

za el agricultor. 

Por otra pirte, debido a que existlan serios problemas -

de desempleo, plantea la generación de nuevas fuentes de 

trabajo, mediante la ejecuci6n de programas de rehabili- , 

_____ !_ación de tierras de cultivo, de conscrvaci6n de suelo y 

agua de sanidad vegetal y otros, todo ello, ante la imp~ 

sibilidnd f1sica y financiera de llevar a cabo grandes -

proyectos de infraestructura hidráulica. 

Por tanto, el mejoramiento del bienestar campesino, para 

el Estado, dependía en gran medida de la organizaci6n de 

los productores y del incremento en la producción, por -

esta razón se planteaban acciones de fomento a la organ! 

zací6n social de productores y se les di6 apoyo en todos 

los aspectos que requirieron la asistencia del Gobierno 

Federal, para su eficiente funcionamientó y operaci6n se 
,. 

establecieron asimismo incentivos al c~llivo a través~de 
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de miseria y en las que predominan las formas ejidales y 

minifundistas de explotaci6n. Ante esto, la politicn 

agricola del gobierno estd dirigida a la integración de 

los recursos con que cuenta el pequefio productor, los 

' cuales por ser tan restringidos no le permiten una sub--

sistencia decorosa; asimismo, planteaba una justa retri-

buci6n a las aportaciones que en tierra y esfuerzo reali 

za el agricultor. 

Por otra parte, debido a que existian serfos problemas -

de desempleo, plantea la generaci6n de nuevas fuentes de 

trabajo, mediante la ejecución de programas de rehabili-

·----- -~-ªC:i6n de tierras de cultivo, de conservaci6n de suelo y 

agua de sanidad vegetal y otros, todo ello, ante la imp~ 

sibilidad fisica y financiera de llevar a cabo grandes -

proyectos de infraestructura hidrdulica. 

Por tanto, el mejoramiento del bienestar campesino, para. 

el Estado, dependia en gran medida de la organización de 

los productores y del incremento en la producción, por -

esta razón se planteaban acciones de fomento a la organ! 

zaci6n social de productores y se les di6 apoyo en todos 

los aspectos que requirieron .la asistencia del Gobierno 

Federal, para su eficiente funcionamicnt¿ y operación se 
,. 

establecieron asimismo incentivos al cüllivo a travds~de 
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la ampliaci6n del seguro agrícola, asesoria técnica, su

ministro de insumos y adecuada orientaci6n en aspectos 

de comercializaci6n. 

En lo que corresponde al fomento de la producci6n, las -

acciones estatales se encauzaron mediante tres lineas bá 

sicas: incremento de los rendimientos unitarios, aumento 

de la superficie cultivada y establecimiento de una pla

neaci6n adecuada de la producci6n agrícola. Bajo estas 

consideraciones se propuso realizar lo siguiente: 

Lograr y mantener un crecimiento de la producci6n gleba~ 

que permitiera asi la autosuficiencia en la producci6n 

. _________ d_e a~il]lentos básjcos e intensificar los trabajos de in-:-· 

• '' 'I• 

vestigaci6n orientados hacia el conocimiento suficiente 

de las regiones del pais. 

Debido a los épocas de sequia en la mayor parte d~l pais, 

se plantearon acciones tendientes a captar este recurso 

y a difundir técnicas para su mayor y mejor utilizaci6n. 

Pata ·aumentar la superficie cultivada se proccdi6 a reh~ 

bilitar rierras improductivris o de bajo rendimiento, e -

identificar áreas ociosas para ponerlas en explotaci6n. 

Igualm~nre se abrieron al cultivo tierras localizadas en 
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áreas de eficiencia termopluviométrica, mediante el Pro 

grama Nacional de Desmontes; y se intensificó en gran -

medida el extensionismo agrfcola proporcionando a los -

productores los avances de la ciencia y la tecnologla y 

la mejor forma de aplicarlos. 

Aunado a lo anterior se efectuaron acciones tendientes 

a aumentar la producción, sobre todo de los alimentos -

básicos populares, recomendando w1 mejor uso de los me

canismos fiscales y el sostenimiento de los precios 

agr!c6las a niveles razonables, asl como la ejecución -

de una correcta política de crédito agrícola, que perm! 

____ tíera al campesino financiamiento suficiente y oportuno 

de los cultivos. 

POLITICA AGRARIA. En lo que corresponde a la política 

agraria durante los t~es·primeros anos de la década de 

los setenta, esta politica &e postula por reconocer que 

las posibilidades de mayor reparto de tierras son prác

ticamente inviables; se tiene conocimiento de la insufi 

ciencia de 1 a produce i6n de básicos '<les tinados al consu 

mo interno y del cada vez creciente deterioro de los -

precios internacionales de los productol agrícolas de -



exportación, con lo que se completa el cuadro de la cri 

sis en el sector agropecuario. La poblaci6n demandante 

de tierras o con derechos a salvo reconocidos por el e~ 

tonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

crece, y frente a la perspectiva de la imposibilidad -

de reparto agrario planteado por el gobierno, manifies

ta su malestar generando problemas sociales en el medio 

rural. 

Se presenta~ invasiones de tierras que son· fuertemente 

reprimidas, agravando la crítica situaci6n en el campo. 

Así, al aunarse estos problemas sociales con la insufi-

·----·-~-c;iente producci6n a_grícola_, _c_?n 1973, se rectifica la P.2. 

lítica agraria, volviendo los ojos al "agrarismo carde

nista" -aunque poniendo mayor énfasis en las tareas de 

organizaci6n que en las propiamente redistributivas; el 

Estado se interesa nuevamente en el ejido al que cante~ 

pla, -previa reorganización de sus funciones internas 

como el instrumento de rehabilitaci6n de una din5mica -

agrícola orientada preferentemente a la satisfncci6n de 

la demanda interna de alimentos. 

Como ya se ha senalado en la primera parte de este cap! 

tulo, la revisi6n de los enfoques precedJntes qucd6 --
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planteada en todo un cuerpo legislativo interdependien

te: La Ley Federal de Aguas, que a su vez es reformada 

el 3 de enero de 1975, La Ley Federal de la Reforma 

Agraria y la Ley de Crédito Rural (reformada el 5 de 

abril de 1976). 

Se pone énfasis en la colectivización ejidal y al esta

blecerse el Plan Nuestro de Organización y Capacitación 

Campesina se busca en una primera etapa la organizaci6n 

de 11,000 ejidos colectivos y "concentrar esfuerzos en 

aquellas regiones donde exista potencial de desarrollo, 

en consideraci6n a los recursos naturales disponibles y 

. las inversiones en infraestructura realizadas, donde se _______ _ 
? pueda obtener r{tpida respuesta".~ 

En el mismo proyecto se agregan referencias respecto a 

la propiedad privada, con Jo que se tiene una visión 

aproximada de la estructura agraria 

echeverrismo. 

postulada por el 

Una caracterización del paradigma a~rario de este peri~ 

do permite apreciar que el modelo deseado consistiria -

en: 

2 D. Castell y f.. Rollo "Las desventuras de un proyecto 
agrario 1970-1976" Investigaciones Econ6micas No. 3, 
Nueva Epoca, Julio-Sept, Ml'.lx:ico, 1977. p. 142. 
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"1) Un sector de empresas agrícolas de· tamaño mediano a 

grande: en general de 10a,100 h~ctáreas de riego o 

sus equivalentes; 

2) Un sector de pequeña propiedad privada: de hasta 

diez hectáreas de riego o sus equivalentes, .cuya in 

tegraci6n·en forma de cooperativas o colectivas de

berla ser estimulada; 

3) Un sector ejidal colectivizado en mayor o menor gr~ 

do, que corresponderla a los ejidos que se encentra 

sen (o se creasen) en áreas de mayor potencial pro-

ductivo; 

4) Un sector ejidal parcelario, fundamentalme~te en 

. ____ iÍJ_(!_as de _temporal de bajos rendimientos, y, proba - -

blemente; 

5) Un sector de pequeños p~opietarios minifundistas, 

en áreas similares a las del estrato antertor.3 

-POLlTICA DE FINANCIAMIENTu. A continuación se describe 

la evolución de la politica de financiamiento al sector 

agropecuario planteada a partir de "1970. Si bien desde 

1966 se inició un proceso de deterioro productivo del --

3 CEPAL- Ec9nomia campesina y agricultura empresarial. Ed. 
S. XXI, 2 ed., M!!xico 1985, p. 42. 
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sector agropecuario¡ la superficie cosechada se estanc6 

y la pro.ducción de alimentos básicos tendió a rezagar-

se, con respecto al crecimiento demogr5fico, no obstan

te la invcr~ión agropecuaria seEuía marcando una tenden 

cia ascendente. Las repercusiones de tal deterioro re

forzaron la decisi6n de apoyar al sector agropecuario a 

través de las acciones estatales. 

Cabe seftalar, sin embargo, que las tendencias opuestas, 

al interior de la propia administración pública y de 

los grupos de presi6n, condujeron durante el período de 

1970 a 1976 a una serie <le controversias y ajustes cu-

yos aspectos relevanres se rcsefían a continuación: "Las 

niodl"ficac-iones· tributarias propuestas se cnmarcaba·n den 

tro de un diagnóstico de la situación económica del 

país y de una política econ6mica más amplia, que .el Se

cretario de Hacienda y Crédito Público hizo explí,cita -

el 18 de diciembre (y que claramente contrastaba con lo 

que había dicho un mes antes el Secretario de Industria 

y Comercio de la administración del presidente Gustavo 

Dfoz· Ordaz al seiialar que "· .. no hay ·ninguna nube negra 

que pueda preocuparnos ... ")·: "estoy obligado", dijo, 

"a explicar al país con la mayor claridad la coyuntura 

económica en que nos encontramos, y las razones que -

mueven al Gobierno Federal para dar desde ai10ra los pasos 
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necesarios a fin de modificar y fortalecer ~u política 

financiera y de desarrollo ccon6mico a largo plazo ... 

Desequilibrio presupuestal, crecie~te endeudamiento 

con el exterior, .desnivel permanente y en aumento de 

la· Balanza Comercial, junto a otros factores negativos 

como el contrabando, la alcabala y la corrupci6n, no -

podemos aceptar que sea el cuadro sobre el cual se pr~ 

grama una poli ti ca financiern conveniente". 4 Ante di 

cho diagn6stico, deliberadamente se propuso una pol!ti 

ca, llamada de "consolidaci6n" ... " 

"El 8 de junio de 1971, con motivo de la reuni6n anual 

sobre Ndxico del Comitd Interamericano de la Ali~nza 

para el Progreso celebrada en Washington, o.e., el Su~ 

secretario de Hacienda explicaba a los organismos fi-

nancieros internacionales que "para consolidar debemos 

contrarrestar los factores limitantes del desarrollo 

que se hablan venido acumulando. Es decir, el excesi

vo endeudamiento externo, la escasez de ahorro pdblico 

y el creciente d~ficit de la cuenta corriente en la B~ 

lanza de Pagos ... La consolidaci6n resulta indispcnsa-

Tollo M., Carlos. La Politica Econ6mica en México 
(1970-1976). Ed. S. XXI, Sa. cd., México, 1982. 
pp. 4 7-4 8. 
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ble para mantener el tipo de cambio y la libre converti 

* bilidad, ... " 

"Con la politica económica definida para 1971 se ini-

ciaba una de las contradicciones m5s importantes y no -

resueltas del sexenio: por un lado, las carencias so--

ciales no atendidas en lustros y la necesidad de darle 

un sostdn más sólido a la economia nacional ampliando -

la infraestructura y promoviendo la producción b5sica -

requerian de una mayor acción del Estado, de incremen--

tos en el gasto pdblico y de unn creciente participa- -

ci6n del sector público en la economia. Por el otro, 

una politica monetaria, crediticia y fiscal restrictiva 

que actuaba contrapelo y que se veia imposibilitrida pb-

r~ variar (a causa de la fuerza e intereses del capital 

financiero), ... "* 

En 1972, el gobierno se vio obligado a sacar a la ccono 

mfa de la recesión, a base de expandir el gasto pdblico. 

Asi, ante las presiones, finalmente la autoridad moneta 

ria anunció al 14 de abril un programa destinado a reac 

tivar la actividad económica del pais. El gasto pdbli

co se liberó y se ampliaron los recursos financieros 

<lr~tinados al credito agricola e hipotecario. 

;.. L.:fr. nota 4. 
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La actividad econ6mica se reanim6 notablemente en 1972, 

sobre todo a partir del segundo semestre, y la tasa de 

crecimiento del PIB result6 ser mayor al 7\ en términos 

reales. El volumen de pro<lucci6n industrial aumentó de 

manera significativa, en cambio, las actividades agrop! 

cuarias registraron un crecimiento poco significativo a 

causa del rezago relativo en su atenci6n durante el 

sexenio anterior, de la escasa inversi6n pdblica ejccu-

tada durante 1971, de las condiciones climáticas adver

sas y de la falta de inversión privada. 

En 1973, la aceleraci6n de la actividad económica, la -

escasez de alimentos a pesar de las importaciones, .la -

inflación mundial (que repercutió en los precios de bi! 

ncs de importación) con ajustes en las tasas de interés 

en los mercados internacionales obligaron al gobierno a 

la puesta en práctica de una politice monetaria restric 

tiva. Asi, el Secretado de Hacienda y Crédito Pdblico 

presentó un nuevo programa de 16 puntos para combatir -

la inflación y buscar la estabilización de la economia, 

destacando por su impacto en el fomento a la producci6n 

agropecuaria los siguientes: 

1.- El ajuste en el ritmo de gasto total del sector p~ 

blico, revisando su estructura sectorial y limitan 
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do su financiamiento estrictamente a actividades no 

inflacionarias. 

2.- Financiamiento a las actividades productivas a cor

to plazo, principalmente agropecuarias, restringie~ 

dose consumos suntuarios, operaciones especulativas 

y acumulaci6n excesiva de inventarios. 

La reanimación de la actividad econ6mica en 1972-1973, -

.consecuencia de la decisi6n presidencial de elevar el ga! 

to pdblico,· provoc6 un aumento de precios y un mayor d6f! 

cit de la Balanza de Pagos, fenómenos que fueron atribui

dos de inmediato por las autoridades monetnris al exceso 

del gasto ~dblico, sin tomar en cuenta la iniciaci6n del 

proceso inflacionario internacional, que necesariamente -

tendria que afectar a México. Se presentaron en esta 6p~ 

ca estrangulamientos en el abastecimiento de productos b! 

sicos, particularmente en el sector agropecuario, que obe 

decian en gran medida al retraimiento de la inversi6n pd

blica en el campo durante el sexenio anterior. 

La inversión privada mostr6 una tendencia a orientarse a 

otras ramas mas productivas. Ante esto la inversión en -

los sectores b(isicos recayó e.n el sector pdblico, o sea, 

éste sustent6 las inversiones e~ el a~ro~ en los energ6t! 

cos y en el acero. En el periodo 1972-1~76, se asignó al 
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Sector Agropecuario la mayor prioridad en cuanto a la 

asignación de recursos; la inversión pdblica sectorial 

creció en t6rminos reales 33t anual como promedio, ta

sa muy superior a la observada en cualquier periodo a~ 

terior; y junto a la rápida expansión global, la~ in-

versiones se diversificaron notoriamente en términos -

subsectoriales e institucionales; la inversión en el -

subscctor pecuario, asi como la de la pesca y explota

ción forestal ·adquirieron mayor relevancia y se crean 

nuevos fideicomisos y empresas. 

l'ntre los programas de inversiones importantes, destaca 

el Programa de Inversiones Pdblicas para el Desarrollo 

Rural (PIDER) que desde su creación en 1973 comenzó a 

aplicar montos significativo~ y crecientes de recursos 

en el medio rural, aunque debe destacarse que las in-

versiones llevadas a cabo dentro de este programa exce 

dieron el 4mbito del sector agropecuario, respondiendo 

a un enfoque mds amplio de desarrollo rural, que in-

cluyó desde pequefias obras de riego y perforación de -

pozos, hasta la construcción de caminos, escuelas, cen 

tros de salud, obras de ~lectrific~ci6n y otras, 

En términos generales, la inversión pfibli~a en fornen-

to agropecuario aumentó su participación relativa en-
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tre 1971 y 1975. En 1976, a causa de la po11tica res 

trict·iva que prevaleció particularmente en ese año, cer 

ca de 5 mil millones de pesos para fomento agropecuario 

no se ejercieron .. Durante el sexenio se incorporaron -

al cultivo bajo riego más de un millón de hectáreas, y, 

muchas y variadas obras para el desarrollo rural se lle 

varan a la práctica, el crédito agropecuario otorgado -

por los bancos oficiales se quintuplicó, y se fertiliza 

más o menos el SO\ de la superficie cultivada; no obs-

tantc la producción agropecuaria creció en una propor-

ci6n menor que la tasa de crecimiento <le la población. 

-POLITICA FISCAL. Entre los diversos instrumentos con 

que el Estado puede orientar las actividades en función 

del capital en el campo se encuentra la politica fiscal; 

ésto significa que mediante la manipulación de ciertos 

componentes tributarios, se puede coadyuvar a reducirle 

sus costos de producción y consecuentemente agrandar --

los márgenes de utilidad de los productores capitalis-

tas, estimulando su actividad. 

A~nque en el sector industrial, esta politica ha sido -

aplicada desde hace varios lustros, en ~l sector agrop~ 

~f.:_;· 
·.~: . 
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cu~rio, forestal y pesquero se había utiliz~do poco co

mo instrumento de fomento. 

Uno de los primeros antecedentes del manejo de la polí

tica fi~cal, ocurrido en lo década pasada, se encuent~a 

en el propósito de lograr el desarrollo regional en el 

Istmo de Tehuantepec, aunque debe reconocerse, que su. -

aplicación, mds que procurar el mejoramiento de la agr! 

cultura, está destinado a coadyuvar al desarrollo de -

las actividades capitalistas en el agro en esta región. 

Así, en abril de 1973, se publicó un decreto que esta-

blece los estimulas, ayudas y facilidades que "deben 

aplicarse u las actividades industriales, pesqucrns-, fo 

restales y turisticas que coadyuven al desarrollo econó 

mico del Istmo de Tehuantepec". 

El beneficio podrla aplicarse de acuerdo al Articulo --

Primero del Decreto a las empresas establecidas o por -

establecerse e~ los municipios de la regi6n, que desa--

rrollen nuevas actividades industriales, de transforma

ción, pesqueras, forestales y de servicios turísticos o 

se establezcan para aprovechar los rbcursos producidos 

en el Istmo de Tchuantepec. 

En el Articulo So. del citado ordenamiento se csta~lecc 
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que para las empresas que desarrollen las actividades a 

que se refiere el articulo lo. se harán reducciones del 

100\ en los impuestos de importaci6n y sus adicionales -

sobre materias pri~as, partes, maquinaria, equipo y re--

facciones; del timbre; y, en la percepci6n neta federal 

del impuesto sobre.ingresos mercantiles o de impuestos -

que graven la venta de primera mano. 

Adicionalmente a los estímulos fiscales, quedó planteado 

en el Articulo 60. que se proporcionarían a las empresas 

con capital social hasta de cinco millones de pesos las 

siguientes ayudas y apoyos: 

- Asesoría técnica para su establecimiento. 

- Asesoría para la obtención de créditos. 

- Estudios de preinvcrsi6n y factibilidad. 

• Asesoría para la investigación de mercados y abas 

tecimiento de materia prima. 

- Asesorla respecto a la adquisición y selección de 

maquinaria, equipo y procesos de fabricación. 

- Estimules fiscales a la exportación de productos 

manufacturados. 

- Tarifas preferenciales de fletes ferrocarrileros. 

En lo que se refiere a este rubro este Decreto es un cla 

ro ejemplo do la política estatal, 
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-POLITICA DE PRECIOS. En materia de pol1tica de precios, 

debe ponerse de relieve que el Esta~o ha venido ejercien

do regulaciones que afectan el valor de los productos y -

bienes de capital que se utilizan en la actividad produc

tiva. 

En Mdxico, el Estado empez6 a intervenir en los precios -

agropecuarios desde la Epoca de la Colonia, sin embargo, 

no es sino hasta 1937 cuando se inicia realmente una deci 

dida politita de intervención en los precios de los pro--

duetos agropecua~ios; en 1953 se explicita una polftica -

decidida de precios de garantía y, a partir de 1963, se -

______ ,_pr()dU~e un.deterioro sostenido de los precios de produc-

tos agrpecuarios, que se prolonga hasta la década de los 
·, 

setentas en que esta politica es revisada. En pocas pal! 

bras, puede afirmarse que la polftica de precios agrope--

c.uarios, desde 1936 tuvo, -cuando menos hasta 1972- co-

mo objetivo fundamental al abaratamiento relativo de los 

bienes-salarios. 

A fines de 1973 y nuevamente en 1974 se aumentaron los -

precios de garantía de los productos agrícolas. Al aumen 

tar los precios de garantfa, éstos repercutieron sobre -

los precios al consumidor los a.limentos 'subieron afectan

do al ingreso He los demandantes. 
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La justificación de la participación del Estado en la reg~ 

laci6n del mercado de productos agrícolas, se manifiesta -

en precios de garantfa, a nivel de productor y precios of! 

ciales ("tope"), a nivel de consumidor. En realidad en--

tre ambas posiciones junto con los costos de operación de . -
finen la magnitud del subsidio que otorga el Gobierno Fed! 

ral para proteger al sector empresarial, encubriéndose en 

el "apoyo" a las mayorfas consumidoras. 

En el transcurso del tiempo, los precios de garantía han -

observador un comportamiento variable en su aplicación, lo 

que ha provocado que se tengan etapas bien definidas en re 

laci6n con la producción agrícola. 

En este contexto, durante el periodo 1970-1976 la política 

de precios de garantfa muestra"varias etapas: 

La primera de 1970-1973, durante la cual permanecen esta-

bles los precios nominales y a la baja en términos reales, 

tendencia que se mantenia desde 1963, los cuales de acuer-

do al indice de precios de garantía en conjunto se deteri~ 

raron en un 15\, respecto solamente, ·a precios de 1970; e! 

to se tradujo en una reducción del ingreso real de los pr~ 

ductores y en el debilitamiento de la producción (iniciada 

en 1965) que revierte en la llamada crisis agrícola que se 

hace patente a partir de 1972, y que se manifiesta en una 
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incapacidad de la producción nacional para abastecer los 

requerimientos del consumo interno, teniendo que recu- -

rrir a fuertes importaciones, que desde ese entonces han 

estado creciendo. En 1971 se inician las importaciones 

masivas de trigo; en 1972 las de sorgo, en 1973 las de -

maiz y 1974 las de semillas y frutos oleaginosos. A es-

te respecto los precios internacionales de maf z y sorgo 

para este periodo fueron mayores a los de garantía, mie~ 

tras que los del trigo y la soya fueron inferiores a los 

precios de garantla. Esto implicó que el consumo de los 

primeros productos se subsidiara en mayor proporción, lo 

que propició un aumento en el gasto de CONASUPO por la -

salida de divisas y el incremento en el monto de sub~i--

dios, con el consecuente desaliento en la producción y -

la automdtica suspensión de las exportaciones que se ve-

nian realizando. 

Fue en este lapso en el cual se agudizó la problemdtica 

del modelo que habfa dado prioridad a la industrializa--

ci6n en detrimento de la agricultura, mismo que orientó 

la politica hacia el congelamiento de los precios agric~ 

las para apoyar en mayor medida el co~sumo interno, evi

tar la generación de exportaciones subsidiadas, favore-

cer una mejor utilización de recursos naturales asigndn-

dolos a cultivos mds rentables y a dar estabilidad a· los 
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pr~cios de bienes, salarios y materias primas en función 

del desarrollo de la industria. Esta medida afectó de -

manera diferente a empresarios agricolas y a campesinos. 

Los mayores montos·de inversión pdblica en irrigación, -

los subsidios a los distritos de riego, a la maquinaria, 

a los fertilizantes y a las tasas preferenciales <le eré-

dito, beneficiaron fundamentalmente a la agricultura 

empresarial: en cambio, la mayorj:a de los productores de. 

temporal, prácticamente estuvieron al margen de estos es 

timulos e incluso les llevó mdrgcnes <le descapitalización 

muy agudos por lo cual el Estado decidió reorientar la -

polftica agricola mediante el fomento a la producción del 

.... -· --· sector, lo que di6 lugar a la segunda etapa dentro de la 

politica de precios de garantía que fue de 1973 a 1975,-

la cual se inició con la revisión de los precios de gara~ 

tia en 1974, increment~ndolos sustancialmente a tal grado 

que alcanzaron en conjunto un aumento en términos reales 

de 41.7\, respecto al afio anterior restituyendo el nivel 

que tenian en 1970, y que en algunos productos com¿ el -

frijol y el arroz fue superior. Este aumento trajo ~orno 

consecuencia un incremento en la producción de los cult! 

vos sujetos a este régimen. Sin embargo, las importaci~ 

ncs no disminuyeron en estos aftas, sino que, por lo con

trario, tendieron a incrementarse. 
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Este aumento en la producci6n, no s6lo se debi6 a los pr~ 

cios de garantía sino que se propici6 también, como resul 

tado dbl fuerte apoyo que se brind6 a la producción con -

crédito e insumos productivos los cuales se incrementaron 

considerablemente. 

-POLITICA DE COMERCIALIZACION. El sistema de comerciali-

zaci6n se encuentra muy ligado a los precios de los pro

ductos agropecuarios, toda vez que mediante el manejo de 

este instrumento se pueden controlar y limitar las necio-

nes de las politicas de precios en las 5reas rurales y -

-·afectar tanto el ingreso de los productores no capitalis

tas como el precio final de sus productos. 

Por otra parte, es un hecho que el sector agropecuario 

afronta demandas de gran voldmen, distribuidas a lo largo 

de todo el afio y que, a su vez, se generan en una pobla-

ci6n altamente concentrada en las ciudades y muy dispersa 

en el medio rural. Para satisfacer estas necesidades, el 

sector agropecuario debe contar con una producción distr! 

huida en un gran ndmero de explotacio~es a lo largo del -

territorio nacional, en gran medida de productos pere~ed! 

ros y de cardcter estacional, que se deben almacenar y 

transformar para satisfacer al mercado interno. El proc~ 
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so de comercialización se controla desde él ¡¡copio y mane 

jo f!sico de los productos, hasi~ su venta directa a los 

consumidores. 

Entre los principales organismos oficiales que participan 

en el control del proceso de comercialización agropecua-

ria y forestal, se encuentran: El Sistema CONASUPO, La C~ 

misión Nacional de la Industria Azucarera (hoy integrada 

a la empresa Azdcar S.A.), el Instituto Mexicano del Caf6 

(INMECAFE), Tabacos Mexicanos, La Forestal F.C.L., Fores

tal Vicente Guerrero, Productos Fo~cstales Mexicanos, y -

muchas otras mds. 

La participación del Estado en el mercado de productos 

agropecuarios se expresa de diversas formas, destacándose 

principalmente: 

- Las compras al productor. 

El almncenamie~to. 

- El abastecimiento interno. 

- La transformnci6n agroindustrial. 

- Los rastros y mercados, 

En lo que se refiere a las compras de productos destaca -

la Compafilu Nacional de Subsistencias Populares, creada -

en 1961, para sustituir a la antigua Compaftfa Exportadora 



38. -

e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA) con el objeto de r~o 

ricntar la politica vigente en esa fecha hacia una mayor 

liberación del comercio de productos alimenticios y dism! 

nuir los crecientes subsidios al sistema de distribución 

estatal, sin abandonar su regulación, En 1965, se amplian 

las funciones de este organismo, agregdndose varias fi~i~ 

les (ICONSA, LICONSA, TRICONSA, etc,) y, principalmente -

la Distribuidora Conasupo (DICONSA) que mantiene expcn-

dios de venta de artículos de primera necesidad a nivbl -

urbano y rural, 

En el aspee.to de almacenamiento, el Estado también ha ju

gado un pa~el importante en la construcción y operación -

de establecimientos de ~lmacenaje. La creación de Almacc 

nes Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA) y posteriormente 

Bodegas Rurales Conasupo, S.A. (BORUCONSA) tiene su impo~ 

tancia en ésta actividad, principalmente en las décadas -

de los setentas y ochentas, en que se han destinado mayo

res fondos a este objetivo, debido a la necesidad de man

tener en depósito una parte importante de los granos im-

portados para complementar la demanda nacional, 

En el aspecto de abastecimiento interno, la función de -

compra al productor y almacenamiento por'parte del Estado 

se ha complementado con la importación y~exportaci6n de -
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productos básicos para controlar el abastecimiento interno. 

Es imporrante destacar, que tanto la politica de comercia

lizaci6n de productos agropecuarios como la de precios de 

insumos y productos, junto con las polHicas de crédito, -

seguro e hidráulica, constituyen las herramientas fundame~ 

tales del control de la producción agropecuaria no capita

lista. 

-POLITICA PRODUCTÍ.VA. En cuanto a la politice productiva, 

nl iniciarse el periodo 1970-1976, las actividades agrope-

_ ----··-- _S:\1_a:ria~ _registraban crecimientos apenas significativos, c~ 
. .. .. - .... - .. .. .. . .. . . . . . . . . ---- - - ·-·· ·····---

mo consecuencia del rezago relativo a su atenci6n, durante 

la década anterior; la escasa inversión pCblica ejecutada. 

en el cnmpo en 1971, y la inadecuada politice de precios -

de garantia, estancada desde antes de 1960 constituyeron -

elementos importantes en la configuraci6n de la crisis 

agricola que al agravarse en los primeros afias de esta dé-

cada obligaron al gobierno a efectuar las primeras import~ 

ciones significativas de granos básicos para cubrir la de-

manda interna de estos alimentos. 

Por otra parte, pre\'alecia el consenso de 1 que el crecimien 

to económico de nfios anteriores, solo hab
1ia beneficiado a 



40.-

una minoria, por tanto, para el Estado era necesario bus

car una nueva forma de crecimiento. Las medidas propues

tas fueron: la descentralización industrial; la coloniza

ci6n, la modernización agricola y la integración de las 

zonas marginadas a la economia nacional. En el a$pecto -

de modcrnizació~ agricola, se planteaba la necesidad de -

romper el estancamiento de la producción y elevar la pro

ductividad y el ingreso del sector rural mediante una po

litice de inversiones masivas al mismo tiempo que se pro

ponia el empleo de la mano de obra subemplcada para real! 

zar los trabajos de irrigación e infraestructura asi como 

otorgar facilidades de crddito a la masa de pequeftos agr! 

~ul~ores 1 que les permitiera aumentar sus ingresos de.ma

nera apreciable. 

"Con la politica económica definida para 1971 p6r el Go-

bierno Federal, se iriiciaba una de las contradicciones -

más importantes y no resueltas del sexenio; por un lado -

las carencias sociales no atendidas en lustros y la nece

sidad de darle un sostdn más sólido a la economia nacio-

nal, ampliando la infraestructura y promoviendo la produ~ 

ci6n básica requerian de una mayor ~cci6n del Estado, de 

incrementos en el gasto público y una creciente particip! 

ci6n del sector pdblico en la economia. Por el otro, una 

politica monetaria, crediticia y fiscal restrictiva que ac 
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tuaba a contrapelo y que se>véfa,,imposibilitada para va

riar (a causa de la f.uerza e inter;I~sd~i,~apital finan 

. ) " 5 ciero , .... 

En 1972, frente a las diversas presiones, las autorida

des monetarias anunciaron el 14 de junio, un programa -

destinado a reactivar a corto plazo la actividad econó

mica del pais; as!, "a fines de julio, el Secretario de 

Hacienda y Crédito Pablico presentó un programa de 16 

puntos para combatir la inflación y buscar la estabiliza 

ci6n de la economfa. 

De los 16 puntos señalados destacan por su impacto en el 

sector agropecuario los siguientes: 

4) Financiamiento a las actividades productivas a corto pl! 

zo principalmente agropecuarias, restringi~ndose consu--

mos suntuarios, operaciones especulativas y acumulación 

excesiva de inventarios. 

10) Fomentar la formación de cooperativas de consumo, rura--

les, sindicales y urbanas. 

12) Racionalizar la exportación de alimentos, materias pri-

mas y articulas de producción insuficientes para la de--

5 Carlos Tello, "La Polftica Económica en México, 1970-1976" 
Ed. Siglo XXI, Sa, ed. México, 1982, p. 48. 
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manda interna. 

13) Si es necesario, CONASUPO seguiria importando granos y 

otros articulos. 6 

En 1973, se dan los primeros pasos para reactivar la pr~ 

ducci6n agricola al revisarse, despu6s de dos lusiros de 

estancamiento los precios de garantfa de los principales 

productos alimenticios; ello permitió en buena parte la 

reorientaci6n de la producción hacia el mercado intern~, · 

hecho que en 1976 permiti6 la reducción de importaciones 

de productos de origen agricola. 

Por otra parte, con el objeto de promover e incrementar 

la pro<lucci6n de granos alimenticios para el consumo na~ 

cional, en julio de 1975, se constituye una empresa de -

participaci6n estatal mayoritaria denominada Promotora -

Nacional para la Producción de Granos Alimenticios S. de 

R.L. I.P. y C.V. (PRONAGRA), a la que se le confieren fo 

cultades para realizar siembras en forma directa en te--

rrenos de su propiedad o en aquellos de que pudiera dis

poner por cualquier titulo legal; establecer instalacio 

nes necesarias para el manejo eficiente de insumos y pr~ 

6 El dia 26 de julio de 1973, citado por Tello N. Carlos. 
La Política Econ6mica de Mdxico 1970-1976, Ed. S. XXI, 
Sa. ed., Mdxico 1982. pp. 65-66. · 
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duetos, propiciar la incorporación de tierras ociosas al 

cultivo de granos básicos y prestar servicios técnicos y 

de asesoramiento en materia de granos básicos a quien lo 

solicite, 

La politica agropecuaria a partir de 1970, se habla orien 

tado a una solución que le permitiera acrecentar el exce 

dente agricola; por una parte se proponla incrementar la 

intervención del Estado a fin de compensar las carencias 

del sector privado y, por la otra, pretendía promover la 

formación de cooperativas y de trabajo colectivo sobre .

las tierras ejidales, 

-----·-·-En este_ periodo, dentro __ de la primera linea, se crearon 

varias comisiones, comitds, organismos descentralizados 

y empresas de participación estatal, cuya función princ! 

pal era coadyuvar a incrementar la producción y product! 

vi<la<l agropecuaria y forestal. 

Entre las comisiones cieadas, destacan la Comisión Naci~ 

nal de las Zonas Ar idas, (Dic. de 1970); la Comisión In

tersecretarial del Sistema Neteorológico Nacional;(abril 

de 1973); la Comisión Nacional de la· Industria Azucarera 

(diciembre de 1970); la Comisión Nacional .del Cacao, (n~ 

viembre de 1973); el Comitd para la Regula~izaci6n de la 
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Tenencia de la ~ierra, (agosto de 1973); especial impor

tancia tuvo la creación de la Comisión Nacional de las -

Zónas Aridas, (abril de 1973), entre las diversas atrib~ 

ciones que se le ot?rgaron a este organismo se pueden c! 

tar la localización de áreas, la evaluación de los diver 

sos recursos de las zonas áridas; la promoci6n y coordi

nación de trabajos de desarrollo; la organización de pr~ 

ductores regionales y sectoriales para obtener créditos; 

la gestión de subsidios y de precios adecuados para l~s 

productos de estas áreas, por medio de la venta directa 

o su ihdustrialización a través de la organización de -

productores oficiali y la promoción directa de los habi

·-- __ --··tantes de las zonas en los programas de desarrollo y' en 

la ejecuci6n de las tareas que se emprendan. 

En 1973, se adicionaron funciones a la Comisión Nacional 

de las Zonas Aridas, agregándole facultades para organi

zar y determinar los midios adecuados para la explotaci6n 

y aprovechamiento de los frutos y recursos de propiedad 

nacional, ejidal y comunal de las zonas áridas; realizar 

por si, o en ocasiones con ejidatarios y comuneros otras 

empresas oficiales de participación e~tatal o con parti-

culares gestionar créditos de la banca nacional y extran 

jera y muchas otras atribuciones que amplian el campo de 

acción de esta entidad 
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En julio de 1973, se publicó el acuerdo de creación de la 

Comisión Nacional de la Industria del Mafz, sobre la· base 

de otro decreto de fecha 26 de marzo del mismo año que d~ 

clar6 de "inter6s pclbl ico" a la producción de harina de -

mafz, masa nixtamalizada y tortillas de maiz. Esta Comi

si6n se cre6 principalmente con el objeto de realizar la 

planeaci6n, organizaci6n y funcionamiento de la industria 

de producción de harina de mafz, masa nixtnmalizada y to~ 

tillas; además de estas funciones, la Comisión <leberfa· -

formular programas de orientación al consumidor ~ reali-

zar periódicamente estudios sobre productividad y fluctua 

ciones en gastos fijos y variables a niveles razo~nbles -

___ ~e ~fic~~!ª• a fin de determinar -si procede- sugerir -

modificaciones en los precios de venta de los productos, 

atendiendo a su calidad y prespntaci6n comercial. 

Eri julio de 1975, se constituyó la Comisi6n Nacional Coor 

dinadora del Sector Agropecuario, integrada por la Secre

taria de Agricultura y Gana0erfa; de Recursos Hidráulicos; 

de la Reforma Agraria; de llacienda y Cr!'.!di to Público y de 

la Presidencia, as! como de todas las entidades relacion! 

das con el Sector Agropecuario. A esta Comisión se le -

confieren diversas atribuciones, entre las que cabe desta 

car: Integrar y compatibilizar los programas de los org! 

nismos y dependencias que la constituyen, a efecto de ªP2 
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yar el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Fores

tal, Ln progromnci6n de actividades del sector Agrope-

cuario deberla proyectarse a mediano y largo plazos, y -

la de carácter inmediato a través de programas anuales.

Otras atribuciones conferidas a ésta Comisión eran: el 

análisis y evaluación de los progrnmas de inversión en -

el sector agropecuario; formular estudios sobre las rea

lizaciones y perspectivas del sector; y todas aquellas 

necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, 

En el mismo decreto constitutivo de esta Comisión, se e! 

tablecen las caracterfsticas y atribuciones de comisio-

ncs estatales, con funciones homólogas de coordinación -

de los planes estatales y de concatenación a su vez, con 

la Comisión Nacionnl frente n la necesidad de coordinar 

la pol1tica de fertilización de suelos en todo el pais -

como condición in<lispensnble pnra elevnr la productivi-

dad agrícola. En nbril de 1975 se cre6 el Comité Nacio

nal de Fertilizantes, que bnjo la coordinación de la Se

cretoria de Agricultura y Recursos llidr:lulicos cuyos ob

jetivos eran: sefialar los lineamientos generales sobre -

el empleo de fertilizantes; promover el desarrollo de a~ 

tividades relacionadas con la fertilización, financia- -

miento de asistencia técnica, investigación cientifica, 

sobre fertilizantes y métodos de fertilización y, coordi 
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yar el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Fores

tal, Ln programación de actividades del sector Agrope-

cuario deberla proyectarse a mediano y largo plazos, y -

la de carácter inmediato a través de programas anuales.

Otras atribuciones conferidas a ésta Comisión eran: el 

análisis y evalunci6n de los programas de inversión en -

el sector agropecuario; formular estudios sobre las rea

lizaciones y perspectivas del sector; y todas aquellas -

necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, 

En el mismo decreto constitutivo de esta Comisión, se e~ 

tablecen las carncterfsticns y atribuciones de comisio-

nes estatales, con funciones homólogas de coordinaci6n -

de los planes estatales y de concatenación a su vez, con 

la Comisión Nacional frente n la necesidad de coordinar 

la pol1tica de fertilización de suelos en todo el pats -

como condición indispensable para elevar la productivi-

dad ngrtcola. En abril de 1975 se creó el Comité Nacio

nal de Fertilizantes, que bnjo la coordinación de la Se

cretaria de Agricultura y Recursos llidrrt:ulicos cuyos ob

jetivos eran: señalar los lineamientos generales sobre -

el empleo de fertilizantes; promover el desarrollo de a~ 

tividades relacionadas con la fertilización, financia- -

miento de asistencia técnica, investigación científica, 

sobre fertilizantes y métodos de fertilización y, coordi 
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nar las actividades del Instituto Nacional de Investiga

ciones Agricolas, la Dirección General de Extensión Agr! 

cola de la SAG y Granos y Fertilizantes de Mdxico, S.A., 

en materia de fertilización, 

En lo correspondiente a la actividad agropecuaria y fo-

restal quedó establecido en la Ley General de Crédito Ru 

ral. 

En este ordenamiento se dan a conocer las caracteristi--

cas de organización y funcionamiento del sistema oficial 

de crddito rural, integrado por: el Banco Nacional de -

Crddito Rural, S./\.., la Financiera Nacional de la Indus-

-·-- -- -··--tria Rural S.A., y los fondos oficiales de fomento de --

las actividades agropecuarias y de redescuento estableci 

dos en Instituciones Nacionales de Cr6dito. 

Durante el sexenio 1970-1976, tambi6n el Subsector Pecua 

rio recibió apoyo, priricipalmente con el propósito de in 

crementar su producción y productividad. En especial se 

di6 gran importancia a la producción de leche, asi en no 

viembre de 1972, se constituyó un Fideicomiso bajo la tu 

tela del Banco Nacional de Crédito A~ricola, con objeto 

de adquirir hembras de ganado bovino lechero, de razas -

especializadas, cuya cria, desarrollo y·venta deberia 

concederse a "pequcfios ganaderos" y ejidatarios. 
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En septiembre de 1973 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Reglamento para la expedición de certi

ficados de inafectabilidad agropecuaria. Dichos certifi 

cadas se refcrian concretamente a predios que se destina 

ran a la actividad ganadera y al cultivo de forrajes pa

ra el sostenimiento del ganado de la finca, con ello se 

pretendia dar seguridad a la tenencin de la tierra y a -

su usufructo ele la burguesia ganadera, En dicho documen 

to qued6 estipulado que del total del predio ganadero,· -

se deduciriri en caso de que rebasaran la eitención fija

da por la ley, la.parte correspondiente al cultivo de -

plantas: los excedentes se debcrian destinar a satisfa--

-~er_ nei::esidades agrarias, 

En diciem~~e del mismo afio, se creó la entidad pdblica -

"Productora Nacional de Biológicos Veterinarios", con o~ 

jeto de satisfacer las necesidades nacionales de produc

tos biológicos para el diagnóstico, prevención y trata-

miento de las enfermedades que afectan la riqueza pecua

ria, 

En.diciembre de 1976, se publicó un acuerdo en el Diario 

Oficial por medio del cual se delegaban facultades en el 

Instituto Nacional de la Lcch6, para extender certifica

dos de funcionamiento para establecimientos dedicados a 
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la producci6n de leche: con la intenci6n de acentuar los 

aspectos de sanidad animal en el ganado productor de le

che y los costos de los productores se redujeron. El 

subsector silv1cola tambi6n fue objeto de atenci6n en 6s 

~e periodo; as1, a~te la necesidad de controlar la expl~ 

taci6n de este recurso, y de que su incremento, utiliza

ci6n y conservaci6n se controlara, el Estado cre6 varios 

organismos pdblicos para que aprovecharan el recurso, P! 

ra incidir sobre los intereses de ejidatnrios, comuneros, 

pequefios propietarios, trabajadores e industriales; en -

agosto de 1972 se cre6 el Organismo Pdblico "Forestal Vi 

cente Guerrero", cuya funci6n especifica fue la explota-

ci6n forestal de los bosques del Estado de Guerrero en -

--·terrenos de propiedad nacional, ejidales, comunales asi 

como la industrinli:aci6n de los productos que pudiera -

obtener, El 14 de agosto se creó el organismo público -

"Productos Forestales de la Tarahumara" con fines seme--

jantes, cuyas funciones deberian ser desarrolladas den-

tru del Estado de Chihuahua, en la zona denominada Tara

humara. 

-CONSIDERACIONES SOBRE EL PERIODO 70-7~. Al iniciarse -

el periodo presidencial de Ebheverria se proponia resta

blecer el dinamismo del sector agricola, ya que a partir 

:"!'.;. : 
'· 
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de 1965 el crecimiento de este sector empieza a manifes

tar" su abatimiento. Es por tanto que la política eche-

vcrrista se propone fortalecer al sector ejidnl, sin de

jar de otorgar garantias al sector privado; se intentaba 

concluir con la fase distributiva de la tierra y recono

cer institucionalmente diversas formas de tenencia ~e ln 

tierra necesarias para el desarrollo capitalista en el 

,campo. Es decir se prctendia incentivar al ejido para -

que dste se conformara en una pequefia unidad productiva 

la cual cubriria los huecos dejados por la producción C! 

pitalista privada, El sector ejidal deberla, entonces, 

cumplir con eficiencia y economfa las metas de abasteci

miento que requiriera el mercado interior, a la vez . que 

poduciria excedentes para la exportación; para que fun--

clonase este requerimiento, el ejido tendria que proce--

der de forma similar a la empresa agrfcola dejando de l! 

do la dispersión en que se encontraba, esto solamente -

se podria lograr mediante la asignación de recursos eco-

n6micos suficientes, asesoria tócnica y administrativa, 

etc,, todo esto, obviamente proporcionado y controlado 

por el Estado, con el objeto de satisfacer las necesida

des del capital en su conjunto. 

Para poder instrumentar las medidas que ~poyasen al pr~ 

ceso <le industrializaci6n, se consideraba necesaria la 
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promoci6n de pequeñas y medianas industrias en el campo, 

apoyar la producci6n y comercializaci6n de las artesa- -

nlas y reimpulsar las obras de infraestructura rural, La 

primera acci6n econ6mica que se realiza por parte de la 

administraci6n echevcrrista ante la problemática rural, 

es la de brindar un apoyo consi<lerable al sector agrario, 

con el objeto de que tome fuerza nuevamente, salga ade~

lante y pueda cumplir con la funci6n que en el capitali~ 

mo dependiente del pafs ha tenido asignada. Durante ~1 

primer año d'e su gobierno, LEA, reparte mtis· de dos millo 

nes de hecttíreas, . Ya que el movimiento campesino empez~ 

ba a conformarse en un movimiento ascendente y cada vez 

---·--·- .mfis_coor.dinado y en_ algunos casos definido poU.ticamente, 

la crisis ~ocial que se estaba dando en el campo no era 

mfis que el reflejo de la confrontación del sector agroi~ 

dustrial contra la cconomfa campesina, el primero en pr~ 

ceso de expansi6n, ~ la segunda que trataba de mantener 

su posesión directa sobre la tierra, 

Pero, en si iniciar un nuevo reparto agrario masivo, 

cuestionario la existencia de la propiedad privada y las 

111..,dalidncles de enajenaci6n de terrenos ej idales por par

te del capital, se buscaba un~ natural que refuncionali

znra el reparto agrario, dsta re?puesta la encontró en -

el impulso a la explotaci6n agropecuaria ~el trópico hame 



s 2." 

do (como fue el caso de la Chontalpa) para lo cual se pr!?_ 

movió su colonización, pero no bastó con la creación de -

nuevos centros de poblnci6n en esa región, que resultó -

ser bastante costoso y tambien fue necesario echar mano 

de tierras que estaban en posesión <le grandes propietn- -

rios, en zonas que la presión del movimiento campesino -

fuera ya incontenible, como fue el caso del Sur <le Sonora. 

Ya que en dsta región muchas tierras estdn en manos de -

unas cuantas familias, ya sea de descendientes de los ca~ 

dillos <le la revolución, de extranjeros y de sus suceso-

res, o <le fracciones de la oligarqula nacional; y, por -

otro lado, millares de obreros agricolas o jornaleros que 

en su inmensa mayória son solicjtantes de tierra. 

Con la reconsideraci6n <le la polltica agraria, tradicio-

nal, se buscaba enfrentar la agitación rural, para lo -

cual las primeras medidas contrarrestantes de la crisis -

agricola sirvieron de respuesta a la crisis social, pero 

la mediación del Estado lejos de lograr una concialiación 

entre la burguesia rural y las clases explotadas del cam

po, generó contradicciones adicionales. En el ocaso de -

su mandato, Echeverria, las relaciones con la burgusia -

agraria estan sumamente deterioradas y grandes sectores -

empr~sariales respaldandola, en cuanto al 'movimiento cam-
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pesino, despues de una serie de concesiones y de la uti

lización de una infinidad de recursos, logra una rcvita

lizaci6n de las centrales campesinas oficialistas y el -

reconocimiento de la Secretaria de la Reforma Agraria, -

mediante la firma del Pacto de Ocampo, amainando la tor

menta pero no controlandola. 
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CAPITULO II. Periodo 1977-1982 

-CARACTERISTICAS GEXERALES. En 1977 se dió atención a su 

perar los efectos de la crisis económica y una prioridad 

al gasto en las actividades petroleras, .que por su pote~ 

cial de generación de recursos.Y su efecto rnultiplicad~r 

en otras actividades, fue utilizado para tratar de lo- -

grar la recuperación. A partir de 1980 la atención fue 

dirigida hacia el sector agropecuario y pesquero, para -

impulsar la. producción de alimentos y pro<lµctos básicos. 

Se definieron y adoptaron programas y acciones concre-

tas para la atención de ndclcos de personas que tra<licio 

nalmentc no hablan, ni han alcanzado los beneficio~ del 

desarrollo finalmente, fueron iniciadas cuatro estrato~~ 

gias inter'sectoriales que condkionaron la politica sect~ 

rial, destacando el Sistema Alimentario Mexicano (SA~I). 

Para alcanzar los objetivos del SAM se hizo necesario 

que los sec tares Agropecuarios y Pesquero incorpor:tran -

los lineamientos de politica ccon6mica, los planteamien

tos estratdgicos y los lineamientos operativos propues-

tos por el Sistema o sus planes sectoriales, programas y 

proyectos e incrementaran su asignación de recursos, --

principalmente a las zonas geo~rdficas y,grupos de pobl! 

ci6n que fueron definidos como prioritar~os. 
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La operación del conjunto de programas y acciones que in

cidieron en el SAM requerian del apoyo político e institu 

cional de los gobiernos estatales y municipales; para fa

cilitarlo, el Estado tomó lo decisión de transferir los -

programas y recursos PIDER a los estados incorpordndolos 

al Convenio Unico de Coordinación (CUC). El PIDER ubicó 

una parte de sus inversiones en las zonas sefialadas como 

prioritarias; sus programas se pretendió encaminarlos a -

incrementar la producción y la productividad de los dis:

tritos de temporal; y al in~ulsarse dentro de los estados 

se previó alcanzo~ en el corto plazo el propósito de que 

como instrumento de inversión de los gobiernos estatales 

______ -~~ permi tiei·a coordinarse con los productores para alcan

zar las. metas propuestas de producción de alimentos. 

La proposición central del Sistema Alimentario Mexicano -

fue la de alcanzar la autosuficiencia en alimentos b5si-

cos, tanto del Sector Agropecuario como del Sector Pesqu~ 

ro, partiendo de dos premisas fundamentales: primero, que 

las divisas generadas por la exportación del petróleo pe! 

mitieran la ampliación de lo base productiva y del merca

do interno y, segundo, que el Estado asumiera la decisión 

de compartir los riesgos que conllevan la producción agr~ 

pecuaria y pesquera: 
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Ante la prioridad otorgada al problema alimentario, se e~ 

tablecieron como metas inmediatas lograr la autosuficien

cia en maíz y frijol para 1982, y alcanzarla en los demns 

productos básicos deficitarios en 1985. La base primor-

dial de este objetivo fue la estrategia de generar mayor 

actividad productiva en las dróas de temporal; para lo -

cual no se trataba sólo de producir mds alimentos, sino -

de que los produjeran principalmente los campesinos de zo 

nas de temporal en la consideración de que han sido lbs -

que mayor potencial de respuesta productiva han demostra

do, propiciando a su vez mayores niveles de empleo, ingr~ 

so y alimentación; asi como ahorros en transporte y alma-

_cenamiento, aumento en la inversión y retención del exce-

dente económico generado por el aumento de la productivi

dad. 

Para asumir el control en las actividades del campo, el -

1° de enero de 1981 se di6 a conocer la Ley de Fomento -

Agropecuario, la cual incluyó medidas tales como la aso-

ciaci6n entre pequefios propietarios y ejidatarios, la in

coiporaci6n al cultivo de tierras otiosas o ganaderas y -

la mecanización, entre otras. 

En el subsector agrícola el objetivo central de la estra

tegia lo constituyó el marz, no s6lo por ~u importancia 

en la dicta de la población en su conjunto, sino porque -
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además constituye el cultivo fundamental de la economía 

campesina. De ahi que reactivar el temporal suponia -

tnmbi6n convertir en protagonistas activos de la estra

tegia a los principales consumidores deficitarios de la 

canasta básica recomendable, Además, la estrategia se 

dirigió a incrementar la produ~ci6n de arroz, frijol y 

trigo. Respecto a oleaginosas se planteó que dado el -

enorme dinamismo de la demanda de la industria de ali-

mentos balanceados, era necesario importarlos; para 

ello se forciu16 un incremento en su produc~i6n de tal -

forma que la au:o5uficiencia en este rubro se lograría 

en el mediano plazo, 

En el subsector se planteó, debido a la nueva conforma~ 

ci6n social, prever el abasto a 1 a demanda de carnes, -

leche y huevo. En la estrategia se pretendía, además -

de reactivar el temporal y abrir la frontera agrícola, 

la reconversión de la ganadcrfa a un mdtodo intensivo,

para poder atender eficientemente su demanda futurL y,' 

al mismo tiempo, liberar tierras para el cultivo de 

granos. 

Al Sector Pesquero, se le dió un papel fundamental en -

la estrategia de autosuficientia de alimentos básicos, 

por su valor nutritivo y su precio. En este sentido se 

planteó fomentar la acuacultura en las zorins rurales 
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margin~das del pais, para la obtención de especies de es 

cama. 

La base primordial de la estrategia del Sistema Aliment~ 

rio Mexicano, en especial para la autosuficiencia alime~ 

taria, estribó en generar mayor actividad productiva en 

las zonas tempbraleras agricolas y e~ el Sector Pesquero, 

al tratar de proporcionárselo una secuencia tecnológica 

en toda la producción y manejo comercial de los alimen-

tos y una supuesta participación equitativa de los pro-

ductores en el ingreso que genera la cadena alimentaria. 

La principal traba para elevar la producción nacional de 

alimentos estuvo dada por la concentración del ingreso, 

tanto a nivel intersectorial como al interior del sector 

rural, de aqui que la estrategia no separó las acciones 

de impulso a la producción, de politicas que permitieran 

a los productores retener el excedente de su propia act! 

vidad, para crear asf -segíln lo planteoba el proyecto -

del SAM- una "economío autosostenida". Para ello, S:! -

llevó a cabo una alianza que el Estado estableció con 

los campesinos de temporal productores de bdsicos, la 

cual se instrumentó a travds del Programa de Riesgo Com

partido que proponia minimizar las p6rdidas de produc- -

ci6n y comerciali:aci6n al campesino, mediante el aseg~ 
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ramienfo de un ingreso m1nimo en caso de sinJe,stro; ade

más de que se preve1a como un incentivo pa{aef~usó de -

nuevas tecnologfas que ofrecían mejores p~si.ii'il.Úlades 

productivas en un afio normal. 

Mediante la política de precios de garant1a el Estado -

se propuso hacei m5s competitiva la producción de bdsi--

cos en relación a otros productos, sin pretender un cam-

bio en el patrón de cultivos. Asimismo, esta pol1tica, 

ademds de proteger al productor conlra la inflación, bu! 

caba reflejar las opciones de la estrategia alimentaria 

en la relación entre los precios de los distintos produ~ 

tos. Paralelamente se plnnte6 la necesidad de tomar me-

didas para asegurar el abasto de productos no prioriza-

dos, los cuales aun cuando se importaban no se corr1a el 

riesgo de que crearan una dependencia peligrosa en el 

corto plazo. 

La estrategia se instrumentó mejorando los precios de -

los productos, principalmente ma1z y frijol, habida cuc~ 

ta de que son los que mayor dóficit presentan, lo cual -

se icflej6 en un impacto positivo tanto en áreas de rie-

go como de temporal. 

Respecto a la pesca se propuso establecer precios m1ni

mos de compra con suficiente anticipación a la temporada 
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de pesca con el fin de orientar las capturas; los precios 

deberian revisarse peri6dicamente para hacerlos acordes -

al nj.vel general de precios del resto de la economia, a -

fin de evitar que disminuyera el poder adqu:isitvo real de 

los productores y sus posibilidades de capitalizaci6n, si 

es que las habia. 

En el caso de los insumos no se defini6 una estrategia es 

pecifica ya que en el Programa de Riesgo Compartido se 

plante6 que la adopci6n del cambio tccnol6gico repres6nt! 

ba un riesgo mayor, aun cuando existieran las perspecti--

vas de una mayor producción. El uso de semillas mejora-

das requiere del uso de fertilizantes para que produzcan 

.... ·-· --·_óptimamente en un año norma 1; sin embargo, en un añó con 

deficiente precipitaci6n, el fertilizanre no se absorbe y 

la semilla produce menos de lo que se produciria emplean-

do semillas criollas. Bajo las mismas condiciones y ra--

cionalidades descritas, es mds conveniente para los camp~ 

sinos usar la tecnologia de producción tradicional. 

En el aspecto pecuario, tuvo prioridad el insumo forraje-

ro y se plante6 la posibilidad del establecimiento de pr! 

<leras artificiales, de gramineas y leguminosas autóctonas 

mejoradas y el aprovechamiento de esquilmos y subproduc-

tos agricolas e industriales. 
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La estrategia crediticia planteó la relevancia del crédi

to como introductor de tecnologías ya que en el establee! 

miento de las cuotas de préstamo se orienta el nivel tec

nológico para cada zona y estrato de productores, así co

mo los requerimientos de asistencia técnica. Para el pe

riodo 1977-1982, el Estado, se propuso fijar las ~uotas -

de préstamo con el mayor apego posible a las condiciones 

técnicas particulares de cada tipo de productor, buscando 

lograr el capital efectivo de la producción del sector 

campesino. 

Estas acciones repercutieron de manera importante en la -

ampliación de la superficie acreditada principalmente de 

temporal. Sin embargo, el propósito de retribución del -

pago al trabajo dentro de las cuotas de préstamo en donde 

las jornadas incorporadas a las labores agrícolas tende-

rían a alcanzar el nivel de los salarios mínimos rurales 

vigentes en cada zona, no resultó satisfactoria en virtud 

de que se planteó para el mediano plazo, ademtis de que - -

las investigaciones y acciones de coordinación institucio 

nal que con ese fin se realizaron se atrasaron sin llegar 

a cumplirse y manteniendo pauperizado a un sinnamero de 

trabajadores agrícolas. 

La estrategia de aseguramiento se proponia ~ubrir la tata 
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lidad ae las cuotas de crédito y los riesgos de los culti

vos, incluyendo la protección de inversiones desde la pre

paración de la tierra, Asimismo, la cobertura protegerla 

al campesino, adn cuando no le fuera posible sembrar por -

motivos climáticos, cuando no germinara la semilla o se -

sembrara con r~traso autorizado. Adicionalmente, para los 

cultivos de maiz y frijol, que solamente consideran crédi

tos para los insumos se programó ampliar la protección del 

seguro con el fin de pagarlo directamente al agricultor, -

de tal forma que en caso de siniestro se cubriera, aunque 

parcialmente, el costo de producción. 

Por otra parte, se planteó que como consecuencia.del logro 

·en la autosuficiencia alimentaria se ganarla seguridad en. 

esa materia, lo cual adquirfa enorme valor estrat6gico an

te las graves confrontaciones· y el creciente uso del poder 

alimentario que se gestaban en el contexto internacional. 

La estrategia de producci6n-ingreso revertiria la tenden-

cia a las crecientes importaciones de granos básicos, que 

hablan sido el recurso para cubrir el d6ficit, pero que -

al mismo tiempo hablan contribuido a reproducir las candi 

clones de desestimulo a la producci6n interna. 

En lo que respecta al comercio rural se propuso adecuar -

la fase de comercializaci6n a la estrategia de producción 



63.-

primaria para evitar el intermediarismo -que generalme~ 

te ha despojado a los productores primarios de parte del 

valor de su producci6n- mediante la ampliaci6n de la e! 

tructura de servicios, formando una red de acopio y ven

ta de productos primarios. Adicionalmente, el Estado -

planteó que los canales de comcrcializaci6n de que disp~ 

ne CONASUPO permitirían eliminar los altos niveles de in 

termedinrismo. La importancia de esta instituci6n al in 

terior del SAM constituirfn un canal importante para la 

aplicaci6n de diversos instrumentos de su política. La 

diversificaci6n de sus actividades, asegurarla una mayor 

cobertura de acci6n adicionalmente n sus funciones tradi 

cionales. Es decir todo lo que corresponde a los mec;:a-

nismos de control que se lleva a cabo en el proceso de -

comercializaci6n el propio Estado lo acapara, asi como -

por medio del cr6dito tiende a sojuzgar la producci6n -

campesina. 

-POLITICA AGRARIA, La administración de JLP, inicia con 

acciones que intentaban restablecer la confianza de la -

burguesin, que se habin perdido por l~ actuaci6n del ré

gimen anterior, en este sexenio la frncci6n en el poder 

se dedica a enmendarla, comienza inclemini·zan<lo a "precio 

óro" los terrenos expropiados en Sonora y Sinalon, 
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A la vez que se proclama, por parte de la SRA, el fin del 

reparto agrario, se desautorizan las invasiones de tie- -

rras y se consideran corno delito federal, se recrudece la 

rcprcsi6n contra el movimiento campesino. La burguesia -

no se conformó con las reivindicaciones politices exigía, 

también, consesiones econ6micas favorables. Por tanto, -

el Estado propuso en el Plan Nacional Agropecuario hacer 

énfasis en la rehabilitación de los distritos de riego, -

incrementar los precios de garantia de los productos bfis! 

cos (no para. beneficiar al sector que tradicionalmente --

los habia venido produciendo, ya que ahora se encontraban 

descapitalizados, y esta medida hacia atractiva su produc-

ción para el sector agroempresnrial), e incremento del 

crédito_. oficial. 

De 1977 a 1982, la tónica de la politica agrafia fue ter-· 

minar d6finitivarnente con el reparto agrario, a cinco me-

ses de haber tornado posesión de su mandato, el Presidente 

de la Reprtblica declarn, en rnnyo de 1978 que "La tenencia· 

de la tierra; es un problema secundario" y que la solu- -

ción no estti en repartir la tierra sino en la posibilidad <le 

encontrar trabajo. 7 

7 Cfr. Bartra, Armando. - "El Panorama Agrario de los seten
ta" en Investigación f:con6mica No. 1 SO, Octubrc-Diciem-
brc, México, 1979. p. 221-222, 
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Otro momento dentro de su política agraria esta dado a pa~ 

tir de 1980 con la implementación del Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) que pretende revertir los grandes desequi-

librios en la producción de bdsicos tomando una serie de -

medidas y que a continuación se sefiala; 1).- Producción -

agricola; esta política no es dirigida al conjunto de los 

campesinos sino solomente a aquellos "de buen temporal" --

puesto que son los anicos capaces de responder en el corto 

plazo: se trata de introducir un cambio tecnológico que i! 

cremente la producción y los rendimientos. Estos cambios 

tecnológicos consisten en la introducción de fertilizantes, 

semillas mejoradas y hervicidas. 

--·Para promover esta producción agrícola instrumentaron; me

joras reales de los precios de los productos basicos, pri! 

cipalmcnte del ma!z, as! como d~ sus precios relativos 

frente a los cultivos con~etitivos: rebajas subsidiadas en 

los insumos (semillas mejoradas, fertilizantes y hervici-

dtis); se establece una ampliación del crddito rebajando .. a 

su vez el tipo de inter6s; el gobierno asume un riesgo co! 

partido por el cual se garantiza la reposición del vnlor -

de las cosechas perdidas, 2).- Esta política se dirige a 

la transformnci6n de la ganadería extensiva a la intensiva, 

con pnsturns artificiales, forrajes bala~ceados no tradi-

cionalcs e integración vertical. 3).- Consumo, distribu--
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buci6n; la canasta básica recomendada para los 19 millo

nes de desnutridos recibirá un subsidio cercano a los 3 

mil millones de pesos, a su vez casi se triplican las 

tiendas conasupo hasta llegar u 14 mil unidades. 4).- Am

pliaci6n de la frontera agricola; se pretende incorporar 

tres mil millones de has. a corto plazo, principalmente -

de las costas del golfo y de Chiapas. 5).- Agroindustri! 

lizaci6n; pretende promover el desarrollo de las agroin

dustrias nacionales que permita la participaci6n de los -

campesinos.' 6). - Organiz.aci6n campesina; el SMI se prop~ 

ne "promover y respetar" las organizaciones "aut6nonws" 

y multiactivas de los campesinos. 

El primero de enero de 1981 se di6 a conocer la Ley de Fo 

mento A~ropccuario, la cual incluy6 medidas de impulso a 

la producción, tales como el Programa de Riesgo Comparti

do, la "Asociaci6n" entre ej idatarios y pequeños propiet~ 

rios, la incorporación al cultivo de tierras ociosas o g~ 

nacieras y la mecani:aci6n entre otras. 

El 23 de noviembre de 1981 se publicó en el Di~rio Oficial 

de la Fedoraci6n el Reglamento de la Ley de Fomento Agro

pecuario, que en su Articulo 49 establece los requisitos

y caracteristicas que deben rciunir las untdades de produ~ 

ci6n y en los Artículos 60 al 63.se regla~enta la portie! 
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paci6n de ejidatarios y comuneros, cuya asociación con 

pequeños propietarios constituye el aspecto principal -

de la polftica agraria de este periodo, 

En la propia Ley de Fomento Agropecuario y su Ley Regl~ 

mentaria se establecen lineamientos que definen ltls ca

racterfsticas del ejido, las condiciones necesarias pa

ra su reagrupaci6n con fines de una pretendida mejoría 

de productividad. 

Otro aspecto de importancia dentro de la propia ley es 

el relativo a la localización y denuncia de tierras 

ociosas asi como de su aprovechamiento, estableci~ndose 

que su concesión <leberfa otorgarse prioritariamente a -

campesinos con derechos a salvo, 

Del espíritu mismo de la Ley de Fomento Agropecuario se 

pretende elevar la producción y productividad en el cam 

po, pasando por alto los aspectos de reparto agrario. 

-POLITICA DE FINANCIAMIENTO.- Durante el periodo de --

1977 a 1982, el eje central de la politice financiera -

del Gobierno se define por el empleo de los recursos g~ 

n_erados por la venta del petróleo como "palanca" del de 

sarrollo económico y social, conalizdndolos hacia las • 
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prioridades nacionales, dentro.de las cuales.se plantea 

"Desarrollar en forma acelerada al sector agropecuario, 

para que se eleve el nivel de vida de los campesinos y 

se satisfagan nece~idades alimenticias de nuestra pobl! 

ci6n 11 •
8 Se contempla asimismo "Impulsar el Sistema 

Alimentario Mexicano". 

En este tenor, el gasto pdblico se orientó hacia la 

prioridad de alimentos y ancrg6ticos, considerando ex-

plicitamente su impacto regional y las mejorias en su -

eficiencia y productividad. En lo que se refiere a po

litice financiera, durante este periodo se volvió a es-

timular la intermediación financiera y la formación .de 

--~creados de dinero y capitales para apoyar la expansión 

productiva que demanda el desarrollo capitalista del --

pais. 

La inversión pdhlica, por su parte, deberla crecer a 

una tasa real de 14~ anual dando 6nfnsis a mayores asi¡ 

naciones a los sectores agropecuario, de transportes y 

de bienestar social. La asignación al sector agropecu! 

rio y desarrollo rural deberla crecer en 22\ real anual 

mente y su participación en la inversión total del sec

tor pdblico deberla pasar del 20\ que tenia en 1980 al 

25\ en 1982. 

8 Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Politicas Básicas. 
pag.;:·. 8. 
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-POLITICA FISCAL.- Ya en el sexenio de 1977 a 1982, se 

vuelve a dar importancia a los estímulos fiscales al 

sector agropecuario, forestal y pesquero, sin embargo, 

el enfoque, en un principio estd orientado al desarro-

llo agroindustrial, como lo revela el Decreto del. 9 de 

marzo de 1979 en el que se establecen estimules fisca-

lcs para el fomento del empleo y la inversión en las ne 

tividades industriales que por su importancia deben ser 

clasificadas como prioritarias para el de.sarrollo de la 

industria nacional, quedando involucrada dentro de la -

Categoria 1, que sefiala el mismo decreto la Agroindus-

tria, que incluye: Productos alimenticios para el consu 

mo humano: insumos para el sector agropecuario y, otros 

productos agroindustriales. 

Este decreto complementa el esquema de prioridadps para· 

la localizaci6n industrial seftaladas en el Decreto por 

el que establecen zonas geográficas para la ejecución -

del programa de estfmulos pJra la desconcentraci6n te-

rritoriol de las actividades industriales, publicado en 

el Diario Oficial el dfa 2 de febrero de 1979. No fue 

sino hasta 1981, ct:antlo, con el propósito de lograr la 

autosuficiencia alimentaria, el Estado empezó a manejar 

la polftica fiscal como instrumento para impulsar el d~ 

sarrollo del sector agropecuario: asf el 9 de septiem-
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bre de dicho afio, se expidió un decreto que establece los 

estimulas fiscales para el fomento del sector agropecua--

rio, considerándolos como un mecanismo de primera impor-

tancin p~rn tomentar ln inversión, organización y oficien 

cia productiva en el sector. 

Dichos estimulas fiscales previstos consisten en crédi--

tos contra impuestos federales, que se harían constar en 

Certificados de Promoción Fiscal expedidos por la Secreta 

ria de Hacienda y Crc:!<lito Pllblico (CEl'ROFIS). 

En el mismo decreto, quedó establecido que cuando los be 

neficiarios de los estfmulos fiscales no tuvieran impues

tos federales a su cargo, estarían en posibilidad dc·usar 

los Certificados de Promoción Fiscal para pagar los créd! 

tos que hubiesen contraido con el Banco Nacional de Cré-

<lito Rural o con otras instituciones bancarias en el su--

puesto de que los créditos hubieran sido redescontados en 

el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana-

deria y Avicultura. En general, los estímulos fiscales -

al sector agropecuario, forestal y pesquero, no revisten 

trascendental importancia sino hasta el afio de 1981, afio 

en que debido a las condiciones del sector, se hace nece 

sario este tipo de apoyos. En enero de 1979 ,, se otorga

ron subsidios a personas dedi~adas a las ~ctividndes pe! 

queras, en virtud de que los recursos pesqueros del pa:rs 
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hablan sido insuficientemente explotados, debido a que 

gran parte de los efectos necesarios para el desorro--

lle que lu ne tividad no se producen en el pais, o que 

produciGndosc no fueron en cantidad suficiente. 

El subsidio se otorga a las importaciones de embaPcn-

ciones pesqueras, los motores, partes y repuestos, 

equipos y artes de pesca y demos equipos necesarios en 

embarcaciones, asf como para la pesca en aguas intcrio 

res. 

En septiembre de 1980, se establece un decreto para -

brindar apoyos y estimulas a la producción, distribu-

ci6n o abasto de productos básicos, en función de 1os 

objetivos nacionales que scfiala el Plan Global de Dcsa 

rrollo, referidos n proveer a la población empleo y m! 

nimos de bienestar; asf como del Sistema Alimentario -

Mexicano que planteaba dotar a la poblaci6n nacional -

de una dicta adecuada en base a los hdbitos alimenti--

cios, costos, capacidad de compro real y potencial de 

recursos humanos y materiales del pafs, mediante una -

canasta bdsicn recomendable, que agrupaba: cereales, -

leguminosas, fcculantes, verduras, encrgóticos y pro--

duetos de orfgcn animal, entre los que figuraban car-

nos, embutidos, lácteos y los pescados y moriscos mds 



72,-

abundantes, accesibles y d~ elevrido contenido proteinico. 

Asimismo, la Secretario de Hacienda y Crddito Pdblico pr~ 

moveria el establecimiento del Fideicomiso Fondo de Garan 

tia y Fomento a la-Producci6n, Distribuci6n y consumo de 

Productos Básicos, y que tendrd por objeto el otorRamien

to de apoyos financieros, la prestación de asesoria y --

asistencia tócnicn y la coordinación de actividades rela

cionndns con el finnncinmiento n la producción, distrib~ 

ci6n y consumo de los productos bdsicos referidos. Este 

decreto entró en vigor a par~ir del 10 de septiembre de 

1980. 

Ante la necesidad de fomentar la producción de articulas 

bdsicos de consumo popular para hacer asequible a la may~ 

ria de la población niveles minimos de bienestar; de apo

yar el desarrollo de la ngroindustria para incrementar la 

oferto de alimentos y de insumos pnra el sector indus

trial y para el propio sector agropecuario; y~ con el fin 

de disminuir el <l6ficit de materias primas y alimentos -

que es necesario cubrir con importaciones. 

En consecuencia con la estrategia de ,apoyo a la producción 

rural a la cual se le concedo mayor importancia a partir 

de 1980, debido a las condiciones criticas en las que se 

encontraba este sector productivo, el 9 de septiembre de 
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1981 se publicó en el Dairio Oficial.dela Federación el 

Decreto que establece los Esti~~l§~~iiscdléis','.pa~a el Fo- -
':• >•·. ::e;'-\,,_'.;« ,. o·• 

mento del Sector .l\gropecuario/.}.:~:}/~J~f!7''.c:'°' ,,; 

Asi, el objetivo fundamental del E~t:gdo de impulsar el d~ 
sarrollo del sector agropecuario para lograr la autosufi-

ciencia en la producción de alimentos, de acuerdo a los -

programas del Sistema Alimentario Mexicano; y, la estrate 

gia indispensable de fomentar la modernización y capital! 

zación de la explotación agricola y pecuaria, para incre-

mentar la producción y elevar los niveles de productivi-

dad; asi como el necesario fomento de la organización ce~ 

nómica de los productores, a fin de mejorar la utiliza- -

ciGn de sus recursos y que participen en mayor medida en 

el proc6so de distribución y comercialización de sus pro-

duetos; deberían de haber sido condiciones fundamentales 

para combatir las presiones inflacionarias, 

Bajo estas consideraciones se establecen estimulas fisca

les para el fomento del sector agropecuario, apoyando la 

realización de los siguientes objetivos: Impulsar la pro-

ducción y la eficiencia productiva agricola; promover la 

modernización y capitalización del sector agropecuario; -

desarrollar la organización de los productores, para for

talecer su capacidad productiva; ·y, apoyar la distribu- -
' 

ci6n y comcrcializaci6n <le los productos igropecuarios --
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por parte de los productores. 

Los destinatarios del presente estimulo eran los ejidata-

rios, comuneros, colonos, minifundistas y pcqucftos propi~ 

tarios. 

Los estímulos fiscales se otorgaron .en función de los si

guientes criterios: 

I. Tipo de cultivo: 

1) D(tsicos: Maíz, frijol,··trÍgoc~y arrqz¡ girasol, 

ajonj'olf, cártamo, soya, plllma~eCo·to, yuca y sor 

go. 

2) Otros: papa, ji tomate, chile,. cebolla, lechuga, za 

nahoria. 

II. Zonas de cultivo de riego o humedad de primera. 

III.Tipo de Producto Pecuario: Bovino, porcino, ovino, ca 

prino y avícola, 

IV. Tipo de Organización: 

1) Ejidos, comunidades y agrupaciones de minifundis--

tas, dedicados exclusivamente a la producción. 

2) Los considerados anteriormente que adcm~s de dedi-

carsc a la producción, distribuyan y comercialicen 

sus productos. 

V. Eficiencia productiva lechera considerada como el 

excedente de producción sobre la meta asignada por la 

SARll, en las diferentes zonas. 
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Los est1mulos fiscales consisten en crdditos contra im

puestos federales que se haran constar en ~ertificndos 

de Promoci6n Fiscal, Cuando los beneficiarios de estos 

estimulas no tengan impuestos federales a su cargo, po

drán utilizar los CEPROFIS para pagar los créditos que 

hubieran contratado con el Banco Nacional de Crédito Ru 

ral, o con otras instituciones bancarias, si los crédi-

tos fueron redescontados en el Fondo de Garantin y Fo--

mento para la Agricultura, Ganader1a y Silvicultura. 

La realización de inversiones paro la actividad pecua-

ria daba lugar al ~torgamiento de un crédito contra im-

puestos fed~rales de 15\ sobre el monto de las inve~sio 

--- nes bcneficiablcs; quedando condicionado a que los pro-· 

ductores pecuarios destinen cuando menos el 801 de su · 

"explotación a los productos sefialados. 

En ambos casos cuando las inversiones las realicen las 

organizaciones mencionadas, nl porcentaje del estimulo 

se le adicionard un SI, 

Además se otorgar~ un estimulo a la eficiencia product! 

va de leche, cuanso se superen las metas de producción, 

establecidas por la Sr\Rll, en 101 en explotaciones esta· 

bula<las y de 40i semiestabuladas o de pastoreo. 

- . 
Es evidente que los estimulas no funciona~ actualmente, 
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en virtud de que los mismos se preven como apoyos a las 

actividades realizadas en el marco del Sistema Alimenta

rio Mexicano y el Programa de Productos Básicos los cua

les han quedado superados en la presente administraci6n 

de MMll, 

-POLITICA DE PRECIOS, Al inicio de esta administraci6n 

(1977-1982) se cre6 por decreto en mayo de 1977 el ca-

lendario para la fijaci6n de los precios de garantia o 

minimos de productos del campo, con el propósito de el! 

var la producción, otorgar seguridad a los agricu~tores 

y proteger el consumo de la poblaci6n mayoritaria que -

dema~d~ 6stos productos. Asimismo, qued6 establecido -

que los precios de garantia deban fijarse con antcla" -

ci6n al inicio de las siembras; anunciarse en abrll de 

cada afio, y en los casos del trigo y cártamo en octu- -

bre tambi6n de cada afio; los pagos se liquidaran por -

conducto de la CONASUPO en sus centros de compra, me- -

diente la aplicaci6n de las normas de calidad correspo~ 

dientes; y sólo tendrán vigencia a partir de la fecha -

que se establezcan y en ningt1n caso t'endrtin validez pa -

ra liquidar partidas de productos que provengan de CDS! 

chas anteriores o posteriores, Para tales fines, se -

cre6 un Comit6 T6cnico especializado en comercializa- -
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ción de productos del campo integrado por la SARH, BANRU 

RAL 'y CONASUPO, que se encargó de llevar a cabo la poli-

ticn de precios de garnntia establecida en estó ordena--

miento presidencial. 
I 

Entre los años 1976 a 1979 se aprecia una etapa la c'ual 

se caracterizó por una calda brusca en los precios de g~ 

rant1n en términos reales de 19.8\ en 1979 respecto a 

1975 y de 5.3\ en relación con los fijados en 1970. Es-

ta disminución en los precios se debió entre otras cau--

sas al proceso devaluatorio que se presentó a finales de 

1976 y que junto con el aumento en los costos <le produc

ción propiciado por la dinámica inflacionaria, se tra~u-

-jo en un constante deterioro de los precios que provocó 

que los ingresos <le los productores se deprimieran. 

En este lapso la producción registró una tendencia errá-

tica, pero creciente, en tanto que las importaciones ba

jaron en forma importante nl principio pnra luego conti-

nunr con cierta tendencia ascendente. Por su parte, los 

precios internacionales de los productos agricolas que -

se importaron, con excepción del precio del mnrz, fueron 

mayores a los precios <le garantia, lo que coadyuvó a de-

~rimir en gran medida estos Olt~nos. Por otra parte, -

los subsidios otorgados al consumo tendieron a incremcn-
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tarse por el aumento en el diferencial de precios, el ere 

ciente volumen de importaciones y el aumento de la pobla

ción, lo que fue agravando la situación de las finanzas -

pdblicas de N6xico. 

En el periodo de 1979 a 1982, se define con la iniciación 

de una nueva fase de las revisiones periódicas de los pr! 

cios de garantia, motivadas por la crisis y por el propó

sito de lograr la autosuficiencia alimentaria; se instru

mentaron acc.iones para adecuar en forma per.mancnte los 

cambios de los precios en t6rminos reales al nivel del 

índice inflacionario, Sin embargo, pese a los incremcn-

tos nominales progresivos que se otorgaron durante la es

trategia SAM, entre 1980 y 1982, se observa, con excep- -

ci6n de loi precios de 1981, una cnfdn significativa en -

los precios en t6rminos reales de 12,3\ respecto a 1970, 

lo cual deterioró ndn más el nivel de ingreso de los pro

ductores no capitalistas a los que se les ha delegado su 

producci6n. Los aumentos sin precedentes, que se lograron 

en la pro<lucci6n, se debieron principalmente al. buen cli

ma que prevaleció en estos anos y al apoyo que se brindó 

a la pro<lucci6n via cr6<litos e insumos. Cabe seftalnr que 

pese a los incrementos en los precios de garant:í.a, los -

precios internacionales continuaron siendó mayores que -

aquellos con el consiguiente efecto en el\volumcn de las 



ESTA TESIS 
SAUff DE LA 

N'l DEBE 
uuJ~WTECA 

79. -

importaciones, que en 1980 y 1981 alcanzaron en conjunto 

cifras mds elevadas que las observadas durante la década 

de los setentas, En esta etapa se otorgó el mayor monto 

do subsidios a la fase de producción y al consumo de pr~ 

duetos bnsicos agricolas. 

-POLITICA DE COMERCIALIZACION. En 1980, dentro de la p~ 

litica comercial planteada en el Plan Global de Desarro-

llo se establecen lineas de acción para la comercializa-

ci6n de productos del campo asi como para los insumos n~ 

cesarios para producirlos; esta acción presupone la rev! 

si6n del marco juri<lico del sistema nacional para el 

abasto, a fin de determinar los limites y la intensidad 

de la acción reguladora del Es~ado y elaborar la defini-

ción de la politica de subsidios al consumo, y se plan-

tea asimismo erigir una nueva infraestructura fisica del 

sistema comercial para ampliar la red de bodegas y frig~ 

rificos al servicio de los pequefios y medianos producto-

res agricolas esenciales y establecer una red integrada 

por mercados de origen, centrales de abasto y mercados -

de destino, Al respecto, en mayo db 1979, se cre6 la -

"Comisión para la elaboración del inven torio nacional de 

productos bdsicos", la cual pretendió ser uh instrumento 

de información de la Secretaria de Comer~io, para que es 
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ta E! su vez propusiera las medidasprocédentel:) para aseg~ 

rar a la población del pais el 'abast~cimiento suficiente 

y oportuno de productos M~icos, ,fncluyendo entre sus fu!!_ 

cienes la elabornci6n y actualización de todos los almace 

nes pdblicos y privados e~isterites en el pals, con su ubi 

cación, capacidad y fin a:q~~ s'e destinan; la relación de 

empresas de transporte pCbl'ié:as y privadas; la relación -

de comerciantes de básicci'~b~tc,, lo cual quedo sólo en -

proyecto. 

-POLITICA PRODUCTIVA. No obstante las medidas que llevó 

a efecto el Estado para contrarrestar la crisis agrlcola 

que se hizo patente en los primeros años de la d<:!cada de 

los setenta, y que se manifestó con una producción insufi 

ciente y crecientes importaciones de productos agropecua

rios, estos no fueron suficientes para mejorar las condi

ciones productivas y el nivel de vida de la población r~ 

ral. Por lo contrario, al finalizar el per:fodo 1970-1976 

la situación productiva del sector se habla agravado con 

la devaluación del peso y el creciente indice inflaciona 

rio que afectó los costos de producción y los precios --

agrlcolas, -principalmente los de garantla-, provocando 

que se desalentara la producción del campo y una insu- -

rrección generalizada de las masas campesinas. 
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Al inicio del periodo 1977-1982 esta situación del sec

tor obligó al Estado a instrumentar una serie de polft! 

cas para estimular la producci6n agropecuaria y rece- -

brar los niveles productivos que se habian obtenido an-

teriormente y tratar de calmar los ánimos de los se~to-

res pobres del campo; en este sentido, dentro de la po

litice económica gubernamental del sexenio 1977-1982 se 

empezaron a priorizar las acciones de apoyo al campo, -

algunas de las cuales se establecieron por decreto o -

acuerdos y otras se derivaron de planes o programas con 

el propósito de alentar o promover la producción agrop~ 

cuaria; a partir de entonces se empezaron a elaborar --

--con la participación de la Coordinación General del Sis 

tema Nacional de Evaluación como unidad de a~esoria, --

apoyo t<.'!cn ic o y coord i nac í6n que coa clyuv6 con 1 a SARll a 

la formulaci6n de los planes agrfcolas. 

La estrategia de desarrollo paro el subsector agrfcola 

contempló aprovechar el potencial productivo del campo 

y lograr la recuperación del crecimiento de la produc-

ci6n, con el propósito de revertir tendencias para al-

canzar los objetivos de lograr la autosuficiencia, pri~ 

cipalmentc en los productos bdsicos y en los destinados 

a la industria productora de artículos dri consumo popu-

lar. 
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Para alcanzar los objetivos y desarrollar la estrategia 

se tenia que promover la producción agricola, tanto en 

las áreas de riego como en las de temporal, proporcio-

nando los servicios de apoyo a la producción a través -

de una serie de programas. En este aspecto, juegó µn -

papel importante la politica <le inversión pdblica, la -

cual se orientó a dos prioridades: producción de alime! 

tos y energdticos, lo que se tradujo en una mayor asig-

nación de recursos presupuestales, en especial <le inver 

sión a~ sector agropecuario y al desarrollo rural, lo -

que se complementó con grandes montos crediticios de -

BANRURAL, Ademús de este apoyo, se adoptaron importan-

.... -·--·tes modificaciones en la polftica agropecuaria del Esta 

do, que se planteó una nueva estrategia, cuyas caracte-

risticns fueron: apoyo prioritario a las acciones de -

ampliación y operación en los áreas de temporal alberg! 

doras de productores desprotegidos; alta prioridad a la 

mejor y mayor utilización de la capacidad instalada, me 

diante la rehabilitación de la organización de product~ 

res, en especial a los grupos <le escasos recursos; y r~ 

visión de los precios de garantia qu~ estimulan a los -

productores agricolas, principalmente a los de alimen--

tos. 

En este contexto, para atender las necesidades inmedia-
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tas de la población rural, se creó en enero de 1977 la 

Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas Depri

midas y Grupos Marginados (COPLAMAR), con el objetivo 

de coordinar el gasto pdblico a trav6s de distintas de 

pendencias para instrwnentar programas de empleo i bi! 

nestar en las zonas marginadas rurales, se pretendia -

incorporar la población de escasos recursos al <lesarr~ 

llo del pais y dotarle de un cierto nivel de vida. 

Por el lado del comercio y considerando que los aranc~ 

les y controles al comercio exterior constituyen un im 

portante instrumento para procurar el equilibrio de la 

~alanza_d~ pago~, fomentar la producci6n interna de 

bienes primarios y manufactureros, asi como para coad

yuvar a la estabilizaci6n interna de los precios, se -

cre6 la Comisión de Aranceles y Controles al Comrircio 

Exterior, cuyo objetivo era el de estudiar, proy~ctar 

y proponer criterios generales y las modificaciones -~ 

pertinentes en materia arancelaria y de control al co

mercio exterior. 

En el territorio nacional existen grandes extensiones -

donde se realiza una actividad agropecuaria de temporal, 

que no se ha adecuado a los requerimientos del capital, 

es decir integrarse al mercado interno, lo que di6 ort-
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gen a que el Estado por decreto en marzo de 1977 creara 

los distritos de temporal, con objeto de planear, fome~ 

tar, promover y controlar en general la producción del 

campo. Dada la importancia de esta medida para mejo-

rar las condiciones de desarrollo capitalista en el cam 

po e imprimir a las acciones estatales la mayor eficie~ 

cia y eficacia posibles, para que se cumpla ágilmente 

este objetivo de apoyo, fomento e incremento de la pro

ducción agropecuaria, para una integración óptima al de 

sarrollo capitalista. En apoyo del sector campesino y 

deniro de las medi~as de apoyo n los distritos de temp~ 

ral, el Estado a trav6s <le la SArul autorizó la explota

ción de la hierba de candelilla bajo el control y fina~ 

ciamicnto de BANRURAL, con el propósito de mejorar la -

situación de los campesinos que viven de la explotación 

de dicha planta, De manera semejante, y considerando -

que el maguey y el nopal son cultivos perennes de temp~ 

ral que se explotan en zonas marginadas corno actividad 

complementaria y que coadyuvan al mejoramiento económi

co y social de los grupos rezagados de dichas zonas, -

tamhidn para mejorar sus condiciones de vida campesina, 

se creó a la Promotora de Maguey y el Nopal, cuyos obj! 

tivos se centraron en determinar· las politi~as de ins-

trumcntación de programas y proyectos para fomentar y -
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promover la producción, industrializaci6n y comercializ! 

ci6n de los productos derivados de las cactdceas y el -

agave; asi como proporcionar los servicios de apoyo nec~ 

sarios y suficientes; y promover ln organización produc-

tiva de los campesinos, n fin de lograr el aprovechamie~ 

to integral <le la explotación del maguey y del nopal, 

Por otra parte, para asegurar a la población el abaste--

cimiento suficiente y oportuno de los productos social--

mente necesarios, el Estado por acuerdo presidencial en 

febrero de 1980 creó la Unidad de Coordinación General -

de Programas para Productos Bfisicos, cuyos propósitos se 

centraron en promover y coordinar las acciones de las de 

pendencias y entidades dirigidas a la producción, comer

cialización: financiamiento y consumo de dichos produc--

tos. 

Las acciones de los programas que se instrumentaron en -

los pr~neros tres anos del sexenio 1977-1982 para rPact! 

var la producción del sector primario, tuvieron un re- -

planteamiento a partir de 1980, afio en que se p~so en -

marcha el Sistema Alimentario Mexicano (SAi'>!). Contempl~ 

do en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 como una e~ 

trategia para alcanzar la auto'suficiencia ,alimentaria, -

adoptdndo la innovación tecnol6g{cn para ~ncrementar la 

productividad y la producción. El SJ\M se ·diseftó como un 
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programa totalizador y un instrumento de planlficaci6n 

integral en materia alimenticia que plante6 metas y a~ 

clones de politica agropecuaria, comercial, industrial 

y de consumo de alimentos básicos. 

El objetivo prin_cipal del SAM fue establecer las metas 

viables y el andlisis de medios factibles para elevar 

el consumo alimenticio de la poblaci6n objetivo prefe

rente, y no de la población en general, desde el incr~ 

mento en la producción de alimentos básicos, hasta di

versos apoyos directos al consumo y el fortalecimiento 

de una industria de bienes de capital agroalimenticio, 

el impulso a la investitaci6n tecnológica del procesa

do y enriqueceimiento de alimentos. Una de las afirm~ 

cienes del SAM es el reconocimiento de altos indices -

de desnutrición y de excluir a los sectores mds margi

nados de los estimules para la producción. 

Para lograr la autosuficiencia de los principales pro

ductos agricolas considerados en el SAM y poder garan

tizar el consumo de una canasta básica recomendable de 

alimentos a la población objetivo, las acciones en los 

distritos de riego se orientaron a mejorar los niveles 

de tecnificación, conservación y rehabilitación hidrdu 

lica, Por su parte, en los distritos de tcimporal las 

acciones se orientaron a incrementar la productividdd; 
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reincorporar al cultivo tierras ociosas y abrir tierras 

destinadas a la ganadería extensiva. 

Para fortalecer las acciones del SAM se expidió la Ley 

de Fomento Agropecuario dada a conocer el 2 de enero de 

1981. Este ordenamiento se propone fomentar la pr~duc· 

ci6n agropecuaria y forestal al establecer los apoyos a 

la producción y la organización en unidades de produc-

ci6~ 4e ejidos con ejidos, comunidad con comunidad o 

cualquiera de estas formas con la pequefia propiedad, p~ 

ra hacer "mrts rentables" las actividades del campo, o 

Je C1car nuevos mecanismos de explotación. 

Cah~ ~ena)ar que dentro de los diversos programas_de 

apoyo que se instrumentaron paro impulsar la producción 

agricoln en este período, destaca el Plan Nocional de -

Apoyo a la Agricultura de Temporal (PLANAT), cuy6 obje-

· ... . 1·:··0 se orientó a tratar de alcanzar un mayor gra'do de 

·:;1;·.n1·,,:.~o en los distritos de temporal, los cuales se 

vieron fuertemente apoyados por la Ley de Fomento Agr~ 

pecuario por considerarlos como la unidad de alto po--

· teuL~dl productivo y de organización para la planea~ -

ci6n y programación de la producción agropecuaria del 

pa'.ís . 

..;,1 ;.,L ..... 11 .:cto pecuario, los desfavorabl;cs fndices de -
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producci6n, la deficiente infraestructura, la baja cali

dad del ganado y los insuficientes apoyos otorgados al -

subsector que se habina observado en el periodo 1970- ·· 

1976, o~igin6 que el Estado instrumentara el Plan Nacio~ 

nal Ganadero 1977-1982, con el prop6sito de promover y · 

fomentar la producción y mejoramiento del ganado. Para 

ello, las diversas politicas planteadas en el Plan se -

orientaron a: promover y fomentar la organización de pr~ 

ductores, bajo distintos modelos que la Nueva Ley de Re

forma Agrariµ estipulaba para elevar la eficiencia pro-· 

ductiva y la penetración más activa de la burguesía gan! 

dera; estructurar las empresas pecuarias a fin de hacer

las atractivas al financiamiento de la banca privada; C! 

nalizar mayores recursos de la banca oficial al subsec-· 

tor pecuario, agilizando los trámites burocráticos y 

otorgando asistencia técnica permanente; desarrollar tec 

nologías que permitan sustituir paulatinamente el uso de 

granos en la alimentación del ganado; fomentar con crédi 

tos y asistencia técnica el establecimiento de plantas -

productoras de alimentos en base a esquilmos agrícolas y 

subproductos industriales; inducir 1a protección y mejo

ramiento de los agostaderos a fin de preservar los recur 

sos y evitar el deterioro de los suelos. Acción que se 

vi6 apoyada con la expedición del Reglamento para la De 
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tcrminaci6n de Coeficientes de Agostadero, y reformado P!!. 

ra obtener los coef icíentes de agostadero a nivel de pre-

dios, ejidos y c omun idade s con base en los regionales de-

terminados por la SARll. 

En lo que respecta a silvicultura, no obstante la amplia 

diversidad de productos que so obtienen de las áreas fo-

rcstales, la inadecuada planeaci6n de la actividad y el -

bajo nivel tecnológico utilizado en el aprovechamiento f~ 

resta!, caus6 que las industrias que se abastecen de es-

tos productos trabajen a niveles inferiores a su capaci-

dad instalada y los poseedores de las áreas forestales -

las exploten en forma irracional, lo que ha ocasionado --

·-·que la producción del subsectcr sea insuficiente -a cam-

bio del deterioro permanente del recurso- por el grave -

descuido de la actividad. Frente a esta situación la ad

ministración del periodo 1977-1982 planteó la necesidad -

urgente de adecuar una tccnologia integral que respondie

ra a las condiciones ecológicas regionales para mejorar 

la pro<lucci6n y el desarrollo forestal del pais. Para -

ello, el Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-

les (INIF) creado en 1960 y encargado.de la investigación 

y plancaci611 forestal en Mdxico, se convirti6 en 1977 en 

Dirección General de InvestigDción y Cap~citaci6n Fores

tal adoptando un nuevo enfoqun en la politica forest~l, 
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cuyas acciones se orientaron principalmente a: proteger, 

fomentar y mejorar los recursos forestales; desarrollar 

mdtodos que permitan manejar intensivamente los recurso~ 

forestales; determinar los tratamientos silvtcolas más a 

decuados a los bosques del pais; desarrollar t6cnicas s~ 

bre utilización de productos forestales, su abastecimien 

to y comercialización; encontrar mdtodos mds efectivos 

para la extracci6n de productos forestales; determinar -

te!cnicas que pcrmi ti.eran aprovechar eficientemente los .. : 

productos fo~estales no maderables; y promo~er la capac! 

taci6n de personal. para la explotaci6n forestal. 

Estas acciones implantadas al inicio de este periodo 

(1977-1982) se vieron fortalecidas con los lineamientos 

estratdgicos del Plan Global de Desarrollo, el Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial y la Ley de-Fomento Agr2 

pecuario que coadyuvaron a impulsar el desarrollo silv1-

cola, otorgdndole un mayor apoyo a la integración de la 

explotación primaria con las actividades industriales P! 

ra la producci6n de celulosa, papel, madera y sus deriv! 

dos. En cuanto a la ngroindustria como instrumento de -

apoyo a la producción agropecuaria, las medidas de po11-

tica económica de las dependencias vinculadas con la 

transformación de productos agropecuarios'se orientaron 
,. 

a otorgar los apoyos y est.fmul.os necesarios a la produc-
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ci6n, dlstribución o abasto de productos básicos de consu 

mo generalizado. Al inicio del periodo 1977-1982, se fa

cultó a la Secretarla de Comercio para estimular la pro-

ducción y distribución de un paquete de artículos básicos, 

mediante ~1 otorgamiento de estimulas a los productores o 

comerciantes organizados o individuales con el objeto de 

asegurar una producci6n suficiente, a fin de garantizar a 

la poblaci6n un abasto oportuno de productos bdsicos a --

precios accesibles. En apoyo a esta acción y para promo-

ver el establecimiento y la desconcentraci6n territorial 

de las actividades industri~les, se establecieron los es

tímulos fiscales para el fomento del empleo y la inver- -
' 

si6n en las actividades industriales prioritarias oricnt! 

das a satisfacer los requerimientos de consumo bd~ico de 

la población y las que complementan y apoyan ~l desarro-

llo industrial del pais. En este contexto, para, fomentar, 

orientar y regular el crecimiento industrial de manera -

congruente con el resto de las actividades productivas; -

en febrero de 1979 se aprobó el Plan Nacional de Desarro

llo Industrial con el propósito de generar empleos perma-

nentes y remunerativos; aumentar el ingreso real de la p~ 

blaci6n; fomentar el desarrollo de ln industria; promover 

ln inversi6n industrial, orientdndola hacia las priorida

des sectoriales y regional; y orientar ln producci6n in-

dustrial hacia los mercados externos, entre otros. Den--
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tro de las acciones del plan, se' sefiala que el Gobierno 

Federal estimulará a las empresas que realicen nuevas i~ 

versiones en las actividades industriales prioritarias, 

asi como a ln pequefia industria, mediante el otorgamien

to de estimulas fiscales, créditos preferenciales, pre-

cios diferenciales de energéticos, protección arancela-

rin, y otros apoyos importantes. Al mismo tiempo, para 

darle viabilidad y coordinación n las acciones se crea -

la Comisión Nacional de fomento Industrial en el mismo -

plan, la cual tuvo a su cargo: analizar, proponer y rec~ 

mendar las medidas de politica económica y mecanismos p~ 

ra fortalecer y fomentar el desarrollo industrial del -

pais. Como resultado de las acciones anteriores y cons! 

derando que el desarrollo Agroindustrial se ha expandido 

sin ningdn control institucional que regule y coordine ~ 

su crecimiento y fomento, se eren la Comisión Nacional -

de Desarrollo Agroindustrial, nsi como la coordinación -

de la acci6n pdblica que se emprenda en la materia. Den 

tro de las funciones asignadas a la Comisión destacan: -

proponer el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustriil -

que imprima unidad y coherencia nl conjunto de politicas, 

programas y proyectos que en ln materia se establezcan y 

que regule la acción del sector pdblico e induzca el com 

portamiento de los sectores social y privado; sugerir -· 
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los criterios y los mecanismos metodológicos conforme a 

los cuales deban formularse las políticos, los progr~-

mas y los proyectos de desarrollo agroindustrial. 

En este contexto y para consolidar y fortalecer los li

neamientos ante~iores se aprueba el Plan Nacional de De 

ftarrollo Agroindustrial 1980-1982, cuyos objetivos son: 

autosuficiencia dinámica en la producción de productos 

básicos de consumo popular; creación de fuentes <le em-

pleo en el medio rural; aumento de ingresos de cjidata

rios, comuneros y pequcftos propietarios; establecimien

to de una base productiva agroin<lustrial que coadyuve a 

un desarrollo rural armónico integral, mejoramiento de 

la dicta popular; desarrollo de un patr6n tecnol6gico y 

organizativo agroindustrial; y rcducci6n del ddficit ex 

terno del país. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PERIODO 77-82. Se puede afir- · 

mar que durante este periodo (1977-1982) continuó la -

cri~is estructural del sector agrop~cuario si bien se -

atenuaron en cierta medida, los efectos del descquili-

brio de la balanza comercial, esto ocurrió debido a los 

factores coyunturales como fueron la situación de los -

precios, que evolucionaron en favor de los productos --
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agroexportables mexicanos. Por otra parte el super6vit 

en las exportaciones petroleras permiti6 compensar el -

déficit industrial sustituyendo a la agricuitura y a 

los servicios en su función como niveladores de la ba

lanza comercial. 

En lo que respecta a la crisis social, ésta se ha agud! 

zado y la situación de los agricultores campesinos si-

gue siendo deplorable y ésta empeor6 a causa de la agu

da sequia que afectó al campo en esos años, trayendo c~ 

mo consecuencia un mayor aumento en el desempleo rural . 

. La politica económica agropecuaria de JLP inicio con' ac 

ciones que preten<lian restablecer la confianza de la -

burguesia ya que ésta la habia perdido debido a la pol! 

tica del régimen anterior al iniciar este sexenio se tu 

vo que dedicar a enmendar la actuación del periodo de -

Echeverría. 

Por otro lado la SRA tuvo que anunciar que el reparto -

agrario había llegado a su fin, amenazando con implantar 

la bandera blanca, símbolo del fin dei reparto agrario, 

en varios estados a la vez que se recrudeci6 la repre-

si6n contra el movimiento campesino, las ·organizaciones 

campesinas indep0ndientes, y las invasiones de tierras 
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son desautorizadas se les ubica en 1a ilegalidad, inclu

sive el titular de la SRA envía una circular a todos los 

Delegados Agrarios del pais en la que les comunica que -

la invasión a la pe9uena propiedad se le considerarla co 

mo delito federal. 

Pero la burguesia no sólo lucho por reivindicaciones de 

carácter politico, sino que tambien exigia reivindicaci~ 

nes económicas que le fueran favorables, por tanto el Es 

tado, en el Plan Nacional Agropecuario de 1977, se plan

te6 hacer énfasis en la rehabilitaci6n de los distritos 

de riego, otra acci6n bastante importante fue: la polit! 

ca de incremento de los precios de garant:!a de los P.rin

cipales productos b~sicos, por otro lado, el ascenso en 

la asignación del crédito por parte de la Banca oficial, 

ya que en el afio de 1976 (dltimo ano del gobierno de 

LEA) habia descendido globalmente la asignación del cré

dito a un 3.6\, en contraposición en 1977 ya en la admi

nistraci6n de JLP, la banca oficial realizo un incremen

to real de su crédito agropecuario en 11.5\. Este aumen 

to del gasto pdblico orientado al campo provoco efectos 

sobre la producción que fueron poco satisfactorios pero 

sin eniliargo en Diciembre de 1978 L6pez Portillo hace el 

anuncio de que se habla logrado obtener la cosecha de -

mafz más alta de la historia, y lo cual no fu6 más que -
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s~nplc y vil demagogia, pues en realidad significa que 

hasta ese afio se recuperaron los volQrnenes máximos lo

grados en 1971. 

Debido al apoyo al sector empresarial el Estado perdió 

terreno en su hegemonia politica y tuvo que retroceder 

·ampliamente en las pretensiones del Estado de contro-

lar la producción agropecuaria del campesinado, en un 

primer momento. 

La politica de la Alianza para la Producci6n tiene co

rno mira principal sacrificar los intereses de los tra

bajadores al servicio de la maxirnización•de las ganap

cias capitalistas, ya que el objetivo prioritario del 

gobierno en este periodo es el de recuperar la confin~ 

za de la burguesía en general y de su sector agrario -

en particular, Por tanto, para lograr la recuperaci6n 

de ln confianza de la burguesía rural desautoriza drds 

ticamcnte las tomas de tierra, e intensifica y genera

liza las respuestas represivas a las invasiones de tic 

rras. 

En si la política agraria de Lópcz Portillo tiene bas

tante similitud con la política ~graria post-cardenis

ta que consistia en darle preferencia al sector empre-
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sarial exportador, además esta administraci6n le concede 

a la burguesia agraria nuevas perspectivas de expansi6n. 

El aspecto más destacado de la politica es el darle im--

pulso a la asociación de ejidatarios y empresarios, que 

en el fondo lo planteaba la Alianza para la Producci6n -

en el campo y que se consolida con las disposiciones del 

Sistema Alimentario ~lexicano y la Ley de Fomento Agropc-

cuario, este planteamiento responde a los intereses de -

la burguesia agraria que habla exigido constantemente el 

cese definitivo del reparto agrario, además que se prop~ 

nen las vías para el control del capital privado en el -

sector ej idal, a través del enajenamiento del proceso --

-·productivo, es decir se promueve la asociaci6n del c¿1pi

tal privado con ejidatarios y comuneros, donde los empr:_ 

sarios proporcionan el capital y los ejidatarios (cmnpe

sinos) aportan sus tierras y su trabajo, lo que prdctic~ 

mente significa que habra una transformaci6n de los cam-

pesinos en asalariados en su "propia" parcela, pero con 

la apariencia de "socios" y por tanto serán anulados en 

su capacidad de negociaci6n salarial. Esta misma modali 

dad fue impulsada en el régimen anter~or donde los camp:_ 

sinos se les asignaba un papel similar, pero el capital 

privado rural se ve marginado en este negocio, y es el -

capital controlado por el Estado quien enajena el proce

so :c~~roductivo. 
'· 
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La segunda etapa del gobierno de JLP, es la de la conso· 

lidaci6n de los proyectos proburgueses mediante la im- -

plantación del SAM y la promulgación de la Ley de Fomen

to Agropecuario. 

-El Sistema Alimentario Mexicano. 

El Sistema Alimentario Mexicano fue un programa de apoyo 

y adecuación a las necesidades del capitalismo contempo

raneo en el agro mexicano que buscaba integrar aan mfis -

al campesinado de subsistencia nl mercado y subordinarlo 

a los mecanismos <le explotación del capital estatal. Tam 

bi~n expresó la necesidad dicho capitalismo mexic~no, de 

~baiat~i.ios ~r~ductos necesarios para la subsistencia -

de la fuerza Je trabajo. 

El SAM trata de resolver la problemtitica social agraria 

traducida en una profunda crisis de la cconomfa crnnpesi

na; desempleo y fuga de población a las ciudades sin ma- ... 

yores perspectivas; ingreso extremadamente desigual y b! 

jo en los estratos inferiores; con los implicaciones po

líticas desestabilizadoras. que todo ello trae. El SAM -

pretende fijar la mano de obra rural a la tierra, la am

pliación del mercado interno via creaci6n de empleos y -

reconstruir la base social del Estado entre los campesi

nos. 
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El SAM se presentó como un conjunto de 20 programas ar

ticulados de medidas económicas que deberian de recrien 

tar el desarrollo del sector agropecuario para alcanzar 

la autosuficiencia alimentaria, a la vez que trataba de 

reducir la dependencia con las grandes empresas ag.roalJ.:. 

mentarías, para ~o cual este programa delineó una estra 

tegia productivo que contempla cuatro lineas de acción: 

a) en cuanto a la producción agropecuaria en si; 

b) en cuanto a la transformad ón alimentaria; 

c) en cuanto a los bienes de producción; 

d) en cuanto a la <lis tr ibución de articules bttsicos e -

insumos. 

Este programa tuvo como meta apoyar a la agricultura ~~ 

campesina reasigndndole los ªP?YOS institucionales dir! 

gidos hasta entonces, en su mayor parte, a la agricult~ 

ra empresarial, misma que no se veria afectada. Es de

cir, mediante la afirmación que se hizo de no pretender 

afectar el patrón de los cultivos, en otras palabras -

qucrian decir que se iban a respetar las dreas de rie

go y la agricultura de exportación. Por tanto fué utó

pico pensar que las :onas iemporaler~s, sin programas -

sustantivos de pozos y de recuperación de suelos, pudi~ 

sen sustentar por si solas el peso de la producción de 

los granos básicos para la totalidad de la población, -
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Ya que en esas tierras y en tales condiciones de pro<luc

ci6n la intro<lucci6n de insumos, como son las semillas 

mejoradas, fu~ muy riesgosa y era contraproducente que ~ 

los campesinos lo realizaran, porque los costos de pro-

ducci6n se elcvarian sin incrementarse en la misma medi~ 

da los rendimientos agr!colas y por tanto esto los condu 

ciria n un endeudamiento crónico haciendo peligrar su so 

brevivencia. 

Por otra porte, al no tocar a la burguesía µgrnria de -

las zonas de riego. El SAN no cuestionaba para nada la 

desigual rcpartici6n del capital, de la maquinaria, de -

lns tierras de riego, ni la correlnci6n de fuerzas ~ol!

ticas en el campo, ~nt~cta~t~ se planteaban medidas que 

impulsaban ia libre penetración del capital en el campo, 

al plantear la posibilidad <le asociación entre los pequ~ 

ños propietarios y ejidatarios, donde obviamente (y como 

ya se mencion6 con anterioridad), los propietarios pon-

drian el capital, la maquinaria, etc., y los cjidatarios 

sus parcelas y su trabajo, lo que conllevarla a la legi

timizaci6n de la renta de los terrenos ejidnles, a la -

desposesi6n simulada de los medios de producción de los 

campesinos mediante el control del proceso productivo. 

Para sacar de su letargo, en el cual cay~ la agricultura 

ele temporal, el SAM proponin esencialmente cuatro instru 
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mentas: a) inswnos subsidiados, tecnología ~propiada y 

crdditos dgiles y baratos; b) aumento de los precios de 

garantia de los granos básicos; c) el riesgo compartido, 

y; d) la organización campesina para la producci6n, el 

procesamiento agroindustrial y la venta, Pero en si to

dos estos instrumentos se le revertlan en una forma neg~ 

tivn sobre las clases pobres del can~o. Esto lo podemos 

afirmar debido a que: en lo que se refiere a la tecnolo

g1a, el SAM, hacia incapie en que deberia ser una tecno

logía adecuada a las formas de producci6n y normas cultu 

ralos de los campesinos, intensiva en mano de obra y po

co costosa, este planteamiento se contradecia con el 

__ plan de tractorizar masivamente a los distritos de temp~ 

ral, basado en la importación y el arrendamjento a gru-

pos de campesinos de tractores de alto caballaje, y que 

tiende a expulsar masivamente mono de obra del campo. El 

arrendamiento y subarrendamiento de maquinaria a campesi-

nos, tal como se debcria hacer, era totalmente opuesto a 

la proposici6n del S:\M de crear centrales de maquinaria 

manejadas por los propios can~esinos asociados. 

Por dtro lado, el SAM tumbien rcconoci6 que una de las -

principales causas que han provocado la crisis alimenta-. 

ria habia sido la "ganaderizaci6n de la ágricul.tura", p~ 
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ro ninguna de sus acciones se propone recuperar las tie

rras destinadas a la ganaderia o al cultivo de forrajes, 

o limitar el crecimiento de la ganaderia a costa de las 

tierras ejidales y cómunales; y si es que pretendia ata

car este problema, lo hacia pero a través de soluciones 

técnicas, dejando a un lado los aspectos sociopoliticos, 

En sintesis, el SAM trató de encauzar el papel que debe

. rian jugar los campesinos, es decir, el Estado babia 

creado todo este programa con el fin de solucionar la 

crisis de producción de aliment0s bdsicos y esto es me--

<liante una "alianza" con los canpesinos para ayudarlos a 

_incPntivar la producción de estos cultivos, mediante una 

gran asignaci6n de recursos -cr6ditos, fertilizantes a 

bajo costo, asistencia t6cnica, etc,-, a zonas de temp~ 

ral donde se suponia que estos 3umentos de proJucci6n s! 

rian posibles. Y las zonas baj0 el dominio d~ la produ~ 

ci6~ capitalista l~s cuales generan altas ganancias, 

esas no iban a ser afectadas por ningrtn motivo. 

Para que este programa hubiese tenido un mayor impacto y 

que lograse su consolitlaci6n era necesario legitimar las 

acciones que sc~~1pulsar, es por esto que en - -
--···--

los fil t irnos dbs <le 1980 fue aceptada la Ley de Fomento 

Agropet:unrio. 
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-La Ley de Fomento Agropecuario. 

Con la Ley de Fomento Agropecuario se trató de dar por 

terminada la fase agrarista que el Estado habla venido 

utilizando durante varias d6cadas atras para contener -

las tenéiones sociales en el agro mexicano. 

El gobierno de JLP con esta ley le sirve en "bandeja de 

plata" el sector ejidal al sector empresarial, debido a 

que le do legalidad a la asociación entre ejidatarios, 

comuneros y pequeftos propietarios en las denominadas -

unidades de producción. Otra cuestión, por dcmds, im-

portante es que se considera a la tierra ejidal d comu-
--·-- ~~--------- ··---~ __ , 

nal como "aporte para ci reparto ·de uti1idadeS 11 , ~·c1 eji ----~~--·---, 

datario o comunero tendria prioridad en la contrataci6n 

de mano de obra asalariada para.la unidad, este fué el 

verdadero trasfondo social de esta Ley. 

La LFA establece medidas pa:a presionar al campesinado 

e incluso la amenaza, con despojarlo de su tierra, sirio 

se somete a los planes establecidos por el propio ge- -

bierno, ya que se establecen sanciones a poseedores do 

tierras ociosas, a los cuales les retirard su usufructo 

por un afio salvo que al cabo de este periodo se compro-

meta a hacerla producir, o sea, que la puede llegar a 
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perder definitivamente. Con la tierra retirada al "ocio 

so" se procederá a alquilarla a quien realmente garanti

ce su supuesta producción, además que la SARH determina 

si ésta está o no cultivada con las técnicas propuestas 

por ella misma para proceder a expropiarle el usufructo 

a los propio ta dos que no se s-ometen i -sus designios. 

Esta nueva Ley declara a la SARH como cabeza del sector 

es decir la proclama como el nuevo gran patrón, al aut~ 

rizar!?. a planear, organi:ar, fomentar y promover la -

producci6n agropecuaria y forestal, además de nominarla 

como la creadora del Plan Nacional de Desarrollo Agrop~ 

... ___ C_l!a_r_i~ _y __ Fo_r_e_~.t..a._~ ,_ en (! ! que se establc_ce que es lo que_ . ___ _ 

debe producirse, donde debe cultivarse y para cuando se 

requiere el producto, Esta Se.cretaria es la que deter

mine las tierras ociosas y administre las arrendridas, 

Supuestamente la SARll no es el patr6n de los ej ida ta- -

rios y comuneros, pero quienes se lleguen a negar a --

aceptar sus proyectos, modelos organizativos, y su su-

pervisi6n, no tendran preferencia e~ el abastecimiento 

de semillas mejoradas, fer.tilL:antes y asistencia técn.!_ 

ca, no tcndran acceso prioritario al crédito, ni a la -

utilizaci6n de maquinaria agrícola, ni al.aprovecha

miento de los almacenes y del transporte, en síntesis ~ 
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quienes se revelen contra la SARH no contaran con ningu

no de los recursos controlados por el gobierno. 

Y por si fuera poco esta ley autoriza la creación de los 

"Comités Directivos" en los Distritos de· Temporal cuyas. 

funciones van desde aprobar y vigilar la ejecución de -

los programas de producción, asistencia técnica, crédito 

y abastecimiento de insumos, hasta aprobar los proyectos 

de obras de infraestructura pasando por la organización 

y coordinacf6n de los productores. En esto~ comites se 

le da ingerencia ~ toda la burocracia oficial pero eso -

si presidida por la SARH . 

.. ~----- .. -·-----
Por lo 9ue corresp;fu:Í~- a-1~;;- úei:ra-s--o-dosas ~ ·c-:sté ·püii"fó·---·····--~ 
es demasia&o peligroso, puesto que se consideran ociosas 

a las tierras que se encuentran sin explotación en los -

términos y condiciones que expresamente señala esta Ley. 

Una vez expropiados estos terrenos, la SARH podrd organ! 

zar su explotación, pero tambien se establece que podra 

concederla en arriendo a quien considere "capaz" de ha-

ccr producir en forma eficiente estas tierras, en ese --

sentido fue la tónica del Estado en el periodo 1977-1982. 
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CAPITULO III. Periodo 1983-1986 

Características Generales 

A partir de 1983, al tomar poscsi6n de su cargo Miguel 

de la Madrid y ante las condiciones cambiantes de la -

economta, se modific6 la estrategia que se venta dqsa-

rrollando en el país, El Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) planteó dos estrategias a seguir: La reordena--

ci6n económica y, el cambio estructural que posterior

mente habrian de instrumentarse mediante la formula- -

ci6n de los Programas Nacionales que se realizaron pa

ra c~da uno de los sectores principales de la economía. 

---·-·-----·Tomando ·como base los plan-::c:-imientos expuestos en el -

PND, se formularon para el Sector Agropecuatio, Fores

tal y Pesquero: el Programa Nacional de Desarrollo Ru

ral Integral (PRONADRI) y el Programa Nacional de Pes

ca (PRONAPES), en los cuales se contempla la nueva es-

t~at~gia a seguir en estas actividades. 

En estos sectores se cambia el eje fundamental del desa 

rrollo propuesto por el Sistema Alimentario Mexicano -

en cuanto n que las divisas generadas por la exporta-

ci6n del petróleo deberfan permitir la ampliación de 

la base productiva y del mer(ado interno. Por lo con-

·.;· .. 
. ~'! ... 
'•· 
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tratio, desde el inicio de la presente administración se 

plantc6 la necesidad de buscar nuevas fuentes de capta-

ci6n de divisas; asl, se ha pretendido incentivar la ceo 

nomla a travds de exportaciones no petroleras, se ha bus 

cado la modernización de la industria y rccupevar e1 ere 

cimiento sobre bases diferentes, en pocas palabras MMH -

plantea desarrollar al sector agropecuario sin fuentes -

~e financiamiento consistentes. 

En este contexto, se planteó que el incremento de la pr~ 

ducción agropecuaria, forestal y pesquera, no sólo debe

rla coadyuvar a reducir las presiones inflacionarias y a 

-----elevar· la oferta de alimentos; tambiC:n deber!a contribuir 

al aumento de las exportaciones y a la sustitución de -

importaciones, disminuyendo la presi6n por las divisas. 

Mediante el supuesto mejoramiento en el ingreso de la p~ 

blaci6n rural, se planteaba la posibilidad de proveer re 

cJrsos para reforzar la capacidad interna de ahorro. Por 

su parte, a la actividad pesquera se le asigno un carác

ter prioritario, debido a su importancia para generar --

alimentos de alto contenido protc!nico; por su capacidad 

pa~a generar capital y divisos; por su propio accionar -

sirve para promover el de sarro] lo rcgion.al desccntraliz~ 

do; y, por contribuir en el desenvolvimiento de otros 

sc'?.tore s. de 1 a economtn . .. 
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tra~io, desde el inicio de la presente administración se 

plante6 la necesidad de buscar nuevas fuentes de capta-

ci6n de divisas; asi, se ha pretendido inceniivar la eco 

nomta a travós de exportaciones no petroleras, se ha bus 

cado la modernización de la industria y recupevar ei ere 

cimiento sobre bases diferentes, en pocas palabras MMH -

plantea desarrollar al sector agropecuario sin fuentes -

~e financiamiento consistentes, 

En este contexto, se plante6 que el incremento de la pr~ 

ducci6n agropecuaria, forestal y pesquera, no s6lo debe

rla coadyuvar a reducir las presiones inflacionarias y a 

--------elevar la oferta de alimento~; tambi~n deberla_ contribuir_ 

al aumento de las exportaciones y a la sustitución de -

importaciones, disminuyendo la presión por los divisas. 

Mediante el supuesto mejoramiento en el ingreso de la p~ 

blaci6n rural, se planteaba la posibilidad de proveer re 

cJrsos para reforzar la capacidad interna de ahorro. Por 

su parte, a la actividad pesquera se le asigno un carác-

ter prioritario, debido a su importancia para generar --

alimentos de alto contenido protetnico; por su capacidad 

para generar capital y divisas; por su propio accionar -

sirve para promover el desarrollo regio~al descentraliz! 

do; y, por contribuir en el desenvolvimiento de otros 

sci~.tore s. de la economfa. 
-. 
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De acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo Rural Int~ 

gral, las acciones asignadas del Sector Agropecuario y -

Forestal trataran de ser encaminadas entre 1983 y 1986 -

a aumentar la producción y productividad; a propiciar su 

integración bajo el control de los productores organiza

dos, con base en la explotación óptima de los recursos -

naturales, a efecto de incrementar la generación y re-

tcnción del excedente económico, acelerar la capitaliza

ción de las unidades productivas, asegurar la autosufi-

ciencia en granos básicos, aumentar el abastecimiento de 

materias primas, mejorar la balanza comercial y reducir 

la dupenden~ia externa, dando prioridad a los ejidata- -

-------·rios, comuneros y pequeños .. propic.tarios .organizados de_cli_. 

cados d la.producción de alimentos básicos y a los que -

se ubican en ftreas de temporal. 

En el subsector agrlcola se ha tenido como propósito fu~ 

damental alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, 

a efecto de coadyuvar al logro de la soberanla alimenta

ria y a fortalecer la capacidad productiva de los campe

sinos radicados en las áreas de temporal. Complementa-

riamente se ha pretendido incrementar la producción de -

oleaginosas, forrajes y materias primas, con la expecta

tiva de reducir importaciones sin desalentar la siembra 

de hortalizas, frutales y atras plantaciones susceptibles 
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de generar empleo rural, ingreso y divisas. 

La producción del subscctor pecuario, se tuvo la inten

ci6n de procurar el aumento en la disponibilidad de pr~ 

te1nas, incrementando principalmente la producción pri

maria de leche, huevo y carne de aves; a impulsar lag~ 

nader1a ovina y caprina, en zonas de escasa dotaci6n de 

recursos; a elevar la producción y productividad de la 

ganaderia bovina y a apoyar la apicultura. 

En el subsector forestal las acciones se han tratado de 

lograr el aprovechamiento integral del recurso for~s--

tal, para aumentar la oferta <le bienes madrirablds y n~ 

maderables, a fin de consolidar la planta productiva, s~ 

tisfacer la demanda interna e incorporar a los ducfios 

y poseedores del bosque a la actividad productiva, de -

suerte que puedan realizar su explotación racional y --

conservación, 

La pol1tica del sector pesquero ha estado dirigida a i~ 

crementnr y racionalizar la explotación de los recursos, 

afianzando la soberanfn nacional sobre el mar territo--

rial, la zona económica exclusiva, la p~ntaformn conti-

nental y las aguas interiores; asi como al fomento de -
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la acuacultura y la pesca ~iberefta, construyendo la in

fraestructura básica pesquera. 

La modificaci6n de los términos de intercambio en favor 

del medio rural, se ha tratado de realizar mediante la 

aplicaci6n del gasto pdblico con criterios de selectivi 

dad en obras de infraestructura productiva y social; la 

oricntaci6n de los estimulas fiscales se ha dirigido ha 

cia la modernización y capitalizaci6n del sector, y se 

ha procurado la organizaci6n y la eficiencia productiva 

a través del incremento, en términos reales, de los pr~ 

cios de garantia y los precios del resto de los produc-

---------·--torcs -agropecunr ios-, -fo1·es.tales. y. pesqueros. -·-· -·---· _____ .t.. __ 

En este sentido, se ha impulsado la integraci6n de las 

actividades productivas entre si y con las de transfor

maci6n y comercializaci6n, a fin de incorporar mayor va 

lor a los productos del campo y retener el excedente g~ 

nera<lo por parte de los productores. Para ello se im-

puls6 la participaci6n de los productores en la trans-

formaci6n, mediante el establecimiento de agroindus

trias, asl como su integraci6n a la comercializaci6n de 

sus productos mediante la orgnnizaci6n y la promoci6n -

de la infraestructura de almacenamiento, transporte y -
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regulaci6n administrativa. 

La formación de capital es el requisito para autosuste~ 

tar el proceso de reactivaci6n productiva, en raz6n de 

lo cunl se impulsa su crecimiento mediante acciones de 

gasto pdblico y el estimulo a la inversi6n privada y so 

cial. La inversión pdblica ha tratado de orientarse a 

crear las condiciones que permitan el aprovechamiento -

racional de los recursos de acuerdo con su vocación pr~ 

ductiva, su posible ampliación y a la conservación y -

explotación óptima de los recursos del suelo, agua y -

bosques, asl como al establecimiento de sistemas de pe-

--------qucfü1 ir-rigac-i6n -para.disminufy __ las consecuenc_ia? __ de_ !~- ______ _ 

sequla ~ obras de drenaje para evitar inundaciones en -

área5 productivas. 

En materia de bienestar social el Estado entiende que -

la estrategia de este periodo se debe expresar a través 

de los programas de infraestructura y servicios destina 

dos a elevar la calidad de vida en el ámbito rural, co~ 

plementados con acciones de fomento económico para que 

los incrementos en el ingreso favorezcan los niveles dn 

bienestar y consumo de las familias del campo. Se pla~ 

te6 la necesidad de acelerar la umpliaci6n y diversifi

caci6n de los servicios básicos que propoiciona el Es-
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tado, concertando con las comunidades las acciones a -

realizar. 

La polltica de precios de garantla de los productos -

agrlcolas y precios controlados de otros productos ali 

menticios trat6 de establecer una relación con los cos 

tos, de tal forma que constituyera un incentivo para -

la producci6n y la productividad, mejorando la rela- -

ci6n de intercambio con el resto de la economía, ade-

~ds de buscér reorientar los patrones de cultivo de -

acuerdo a las mct~s y prioridades necesarias para far-

talecer el desarrollo capitalista, 

····-· -- - --·· ··- --- - -
Cabe destacar que, a diferencia--clcCperfcido -añle-i"ior -:--·---

en que los' precios se fijaban anualmente, a partir de 

la presente administración se adoptó una nueva modali

dad en la fijación de los precios de garantla la cual 

consistid en: anunciarlos por ciclo agr[cola; con ante 

laci6n a la siembra (precios de referencia); y, f¡jar 

los que regirán para el pngo de las cosechas en base a 

los de referencia. Debido a las mdltiples presiones 

ejercidas por las centrales campesinas no institucion! 

les, como han sido las tomas de las carreteras. 

La politica de subsidios vla precios de ~nsumos se pln~ 
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tc6 como instrumento para promover la producci6n. Ade

más se convirtieron en instrumentos para promover cam

bios en la tecnología en zonas y productos priorita- -

rios. En este sentido se fomentó el aumento en la 

oferta de fertilizantes, favoreciendo el suministro a 

los productores establecidos en las zonas de temporal, 

dedicados preferentemente al cultivo de básicos. En -

la comercialización y distribución de fertilizantes se 

apoy6 la participaci6n de las organizaciones de produc 

toros, con el fin de evitar el intcrmediarismo y el au 

mento de precios. 

----·-·En- el··ca~o··dc--las semillas se programó incrementar la 

productividad y calidad de los productos básicos fome! 

tanda el uso de semillas mejor~das y tratadas mediante 

programas de promoción, difusión y precios de venta 

accesibles a mayor namero de productores; además de 

elevar la producción y propiciar un aumento en la ofer 

ta y distribución oportuna en el medio rural, La asi( 

naci6n directa de recursos por parte del Estado a tra 

. vés del gasto pdblico ha servido para preservar el de

sarrollo del control social. 

En t~rminos de la oricntaci6n del gasto pdblico, la 
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asiinaci6n a inversiones f!sicas ha crecido de manera 

más acelerada que el gasto corriente, a fin de incre

mentar la formación neta de capital en el campo. El 

gasto corriente ha disminuido en las partes correspo~ 

dientes a tareas administrativas, mientras que los r

renglones de prestación de servicios sociales y de 

producción han tenido un desempefto acorde con las me

tas propuestas. 

Mediante la inversión pdblica solo se ha dado priori

dad a la construcción, rehabilitación y mantenimiento 

de las obras de pequefta irrigación, particularmente -

---·----·-en 'las áreas que mantienen Uajos indices de producti .. 

vidad y que cuentan con recursos hidráulicos potenci~ 

les. Asimismo, se procur6 la ampliación de la infra

estructura pdblica de comercialización para lograr un 

control más efectivo de su función reguladora en el -

m~rcado de granos y de productos pecuarios, favore- -

cicndo el suministro de alimentos a la población y de 

materias primas a la industria. 

El riesgo compartido ha sido orientado como instrumen 

to hdsico para la inducci6n del cambio tpcnol6gico en 

trc los productores de bajos ingresos dedicados al ~ul 
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tivo de alimentos básicos en áreas de temporal. El ries 

go implicito en la adopción del cambio tecnológico ha s~ 

do asumido por el Estado garantizando a los productores 

un ingreso m!nimo similar al obtenido en los últimos ci 

clos agr!colas, pn caso deque el incremento de la pro-

ductividad no se lograra por causas no imputables a 

ellos. 

En la estrategia de financiamiento se plante6 la ampli~ 

ci6n de cobertura de las lineas de crddito y seguro, y 

su operación. Además, a travds del crédito se propuso 

fomentar la capitalziaci6n de las nctividnde~ producti-

vas y convertirlo a su vez en un factor importante para 

la integración y consolidación de ciertas orgdnizacio--

nes de productores. El otorgamiento de crddito sD prio 

riz6 en torno a las actividades productivas de alimcn--

tos bdsicos, fomentando también las actividades acuico-

las, forestales y de elevación de los niveles de bicne! 

tar de los trabajadores del campo, aplicando tasas de -

interés prcferenciales con prioridad para los producto

res de bajos ingresos dedic~dos a la ·producción en zo--

nas de temporal; asimismo, de ampliación de acciones de 

capacitación a los usuarios del crédito y modernizando 

los mecanismos y procedimientos de operación para ele--
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var la eficiencia en el financiamiento. 

Parte de la estrategia fue la determinación de cuotas de 

habilitación para la producción de básicos considerando 

los incrementos de los costos y la capacidad de pago -

previsto por el "volumen de cos-eéha esperado' procurando 

cubrir los requerimientos de los insumos en la cantidad 

y calidad recomendados en los paquetes tecnológicos de- . 

rivados de la investigación. 

Las operaciones crediticias orientadas a fomentar el -

cambio tecnológico y la formación de capital en áreas -

________ .C:-2.~~l_t~_.!n_ci_9_t:~c~a de ~in_i?stros_, se .P.:·ogram6_ re~liza~. 

las asociadas a la operación de fondos de riesgo compa!_ 

tido, a fin de no excluir de cr6dito a los productores 

que enfrentan esta situaci6n, además se propuso la capi 

tal izaci6n del medio rural a trav6s de la ampliación de 

los cr6ditos refaccionarios, principalmente en las 

áreas temporaleras con potencial productivo. 

Respecto al seguro agropecuario, de acuerdo a las prio

ridades, se propuso ampliar su ritmo de crecimiento de 

cobertura de áreas, productores, actividades y culti-. -

vos, vinculándose a la expansi6n de la opeiación credi-
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ticia y agilizando sus mecanismos de operación. Asimis 

mo, se fomentó, mediante la organización de productores, 

la creaci6n de fondos propios de aseguramiento de tipo 

mutualista, para que a trav6s del reaseguramiento con -

la Aseguradora Nacional Agr!cola y Ganadera, S.A. (ANAQ_ 

SA) se ampliar~ la cobertura de protección, 

Ca presente administraci6n se hnbia propuesto ampliar -

y diversifi~ar la red de acopio y distribu~i6n del Est! 

do y establecer una red de distribución integral para -
. . 

los agricultores, ganaderos y pescadores, con canales -

de comercialización incorporados al Sistema Nacional P! 

social com·o instrumento fundamental para apoyar la co--

mercializaci6n y distribución de los productos del cam

po, con la intención de que pcrmi tiera incrementar el p~ 

der de negociación de los productores primarios y ele--

var sus ingresos. 

En este sentido mediante el apoyo a los progra~as de c~ 

mercializaci6n de productos agropecuarios., forestales y 

pesqueros se ha logrado atender las necesidades comple-

mentarias de consumo, principalmente de ~escado, toda -

vez que se concertaron convenios por mcdto de los cua--
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les se hizo llegar a las entidades sin litoral los exce 

dentes obtenidos en las entidades litorales, sirviendo 

a su vez corno impulso de la producci6n. Asimismo se ap~· 

y6 a los productores organizados en el manejo de normas 

de control de calidad, envases y empaques adecuados a -

sus productos para evitar mermas de manera que reduzcan 

p6rdidas y consecuentemente disrninuci6n en sus ingresos. 

Por su parte, la CONASUPO ha jugado un papel preponde--

rante en la comercializaci6n rural al ser el mecanismo 

para hacer efectivo el pago de los precios de garantia 

vigentes; po~ esta razón las compras nacionales de ·esa 

in ~t. i tuci6n. hab fon .o.bservado .un.ritmo cree ien te; .sin º!!!:- ---· 

bargo, en 1Q85 disminuyeron sus programas corno conse- -

cuencia de la política adoptada por el Estado ~n el sen 

tido de no mantener los subsidios en el precio a las in 

dustrias productoras de alimentos, principalmente de ha 

rinas y galletas. 

En lo que respecta al ámbito comercial a nivel interna-

cional la politica seguida ha sido la de tratar de pro-

mover convenios para ampliar las relaciones comerciales 

con un mayor n(imero de paises, .·con el prop~sito de ven- -

dcr los productos excedentes en mejores condiciones P! 
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ra el capital, asf como regular las importaciones de pr~ 

duetos primarios para reducir la dependencia alimentaria 

sin que se afecte a los productores nacionales. Asimis

mo, se han ampliado los instrumentos y mecanismos de de

fens'a con barreras técnicas y sanitarias, para las' impoE_ 

taciones de productos agropecuarios con riesgos de prop! 

gaci6n de plagas y enfermedades, pero aan as! existen e! 

sos como el de la compra de miles de toneladas de leche 

irlandesa contaminada con radiactividad que se pretendió 

distribuír en todo el pa!s. 

------poLITICA -AGRARl;t; ··En· el-periodo· de 1983 a la fecha, t::l 

Estado pone atención especial en l~ reforma agraria in-

tegral como su factor esencial 'para lograr el des~rrollo 

en el campo, a trav6s de la organización agraria, el nu

lo reparto de la tierra afectable y el otorgamiento de -

la seguridad jurídica de las diversas formas de tenencia 

de la tierra, que favorece ·fundamentalmente a la denomi· 

nada pequeña propiedad. 

Se asume que con el reparto agrario y la seguridad en la 

tenencia de la tierra se propicia la formaci6n de unida

des de desarrollo rural, se crean las "condiciones" de -



120.-

la organización para la producción, se garantiza la co~ 

currencia de los apoyos, estimulas y servicios en forma 

más efectiva, y se logra una mayor participación en la 

construcci6n de las obras de beneficio social e infraes 

tructura productiva. 

La estrategia de reforma agraria integral "implica ir -

más allti de los problemas formales", significa conver-

tir a cada ejido, comunidad, colonia y ndcleo de peque

ños prcpietarios en unidades de desarrollo rural, para 

facilitar la resolución de sus problemas, detectar nec~ 

sidades y mejorar la explotación de los recursos exis-

J:enJ.es .~n !J~n_e_f_i_ci.o de. los habitantes del medio r!,lr.al,_

olvidando a toda costa las necesidades sociales. 

POLITICA DE FINANCIA~IENTO AL SECTOR AGROPECUARIO. Du

rante 1983, se puso dnfasis en la reorientación del ga! 

to a la inversión pdblica sobre la base de criterios ex 

pllcitos de generación de empleo, considerándose prior! 

tarios los sectores de comunicaciones y transportes, de· 

sarrollo rural y, vivienda popular. 

Se proponía tambien, que la inversión pdbl{ca favorecie 
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ra el uso intensivo de mano de obra as! como el rnanteni-

miento de los programas emergentes de empleo transitorio 

en obras urbanas o rurales de interés para la comunidad, 

con objeto de evitar aón más el deterioro del mercado la 

boral. 

En 1984, el ejercicio del gasto pretendia mejorar las -

condiciones de vida en el campo y a promover la produc-

ci6n de cultivos básicos manteniendo una politica de fi

jaci6n oportuna de precios de garantía, correlativa con 

una política selectiva de subsidios, via precios y tari

fas, insumos, crddito y seguros. 

- Eri obras de infraestructura se plante6 la necesidad de -

privilegiar proyectos de corto periodo de maduración, en 

especial en áreas de temporal productoras de granos bdsi 

cos. También se propuso alentar el desarrollo de la ga

naderia y avicultura. 

- En materia de reforma agraria integral se puso énfasis -

en la terminación de catas~ro rural .Y en la integración 

de las denominadas unidades básicas de desarrollo rural. 

- En el aspecto de administraci6n del agua, se planteó la 
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- racionalización y regulación del recurso. 

- En lo que se refiere a bosques y selvas, el gasto pCibli 

co se orientó a impulsar acciones de aprovechamiento r~ 

cional de los recursos silvicolas, destacando la canse~ 

vaci6n del bosque mediante acciones de reforestación. -

Se propuso asimismo consolidar la planta productiva sil 

vrcola, mejorando los indices de eficiencia y producti

vidad. 

- Las acciones de gasto en el sector Pesquero se indica-

ban estarían dirigidas a elevar el nivel de vida de la 

población dedicada a esta actividad; a diversificar la 
-- ----~~~--,., 

-captura ·-y forñen-tár e1-·-consY1mo; a- ·impulsar la acuacul tu~-----·----

ra, generrit empleos y captar divisas mediante el incre

mento en las exportaciones. 

Durante 1985, la política de gasto en materia de desa-

rrollo rural se trató de orientar al mq_Joramiento l:e -

los niveles de bienestar de la población campesina me-

diantc incrementos en la producción y productividad 

agropecuaria y el fomento a la organizaci6n de product~ 

res. Sus principales acciones estaban encaminadas al -

apoyo a la producción de cultivos básicos, fundamental

mente en las áreas de temporal, con objeto de fortale--
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cer la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, tri 

go y arroz, debido a que esta estrategia se ha conside

rado esencial como base para la generaci6n de empleo e 

ingreso en el campo. 

- En el aspecto de pesca, qucd6 contemplada la perspecti

va de mediano plazo dirigida a la modernizaci6n del ªP! 

rato productivo pesquero, que considera la reposición -

paulatina de la flota, equipos y artes de pesca acordes 

con las crecientes y diversificadas previsiones <le cap

tura; la aplicaci~n de diversas tecnologías de procesos 

con 0bjeto de instaurar una planta industrial diversif! 

cada e inte~rada, con elevado margen de productividad, 
. --··· -- --

y generación de empleos: la dotación de infraestructura--·----

tanto portuaria como bdsica, en las comunidades pesque

ras; y el mejoramiento del transporte y la comercializ! 

ci6n, para lograr una efectiva inversi6n en el Sistema 

Nacional de Abasto. 

- La política de gasto sectorial estuvo orientada hacia -

el aprovechamiento de la planta instalada y a continuar 

los proyectos de inversión en dreas <le infraestru~tura, 

construcción de embarcaciones, piscifactorias y astill! 

ros así como a las acciones de ~rganizaci6n de product~ 
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res. capacitaci6n, investigaci6n y tecnolog1a. 

En 1986, las acciones de gasto estuvieron orientadas ta~ 

bién al desarrollo rural integral, teniéndose como obje

tivo el aumento en los niveles de producci6n, empleo, e 

ingreso, a mejorar las relaciones de intercambio entre 

el campo y la ciudad, reducir imporraciones agropecua-

rias y fortalecer y, alcanzar la soberan1a alimentaria. 

En relaci6n con la polHica establecida, la· Secretarla -

de Agricultura y R~cursos Hidráulicos enfocó sus ltneas. 

de acción a alcanzar los siguientes objetivos espec~fi--

cos. 

"Impulsar la producción de granos básicos y oleaginosas 

mantener en el caso de las primeras la autosuficiencia -

lograda en trigo, recuperar la reserva estrat6gica de 

frijol y disminuir las importaciones de mafz, arroz y 

olcag in osas. 

"Incrementar la producción de leche, huevo y carne debo

vinos y aves para propiciar el aumento en la disponibil! 

dad de proteinas de origen animal en la dieta alimenta--

ria. 
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"Fomentar el suministro racional de bienes maderables y 

no maderables para la planta industrial, promoviendo 

la incorporación de los dueños y poseedores del recur

so a las actividades de aprovechamiento, industrializ! 

ci6n y comercialización procurando preservar el e~uili 

brío ecológico. · 

'Avanzar en la construcción y rehabilitación de las 

obras de infraestructura, principal, ente de pequeña -

irrigación y de apoyo a las zonas de temporal. 

"Mejorar los servicios que presta el sector a los pro--

·--·--·-·ductores-ruralcs mediante el. fortalecim.iento del __ proc~ 

so de desconcentraci6n administrativa hacia las entida 

des federativas y principalmente a los distritos de de 

sarrollo rural, con la finalidad de vincularlos ~e ma

nera más directa a los problemas sustantivos de la pr~ 

ducci6n. 

"En lo relativo al sector pesquero, las acciones de ga! 

to ptlblico durante 1986 se encauzaron a crear las con

diciones necesarias para explotar los recursos pesqu! 

ros nacionales, ocupar productivamente los recursos hu 

manos e inducir y atraer los financieros i tecnol6gi--
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cos del sector privado, En este sentido, las inversio

nes se canalizaron prioritariamente hacia aquellas 

áreas de mayor productividad y eficiencia, de manera 

que, el gasto corriente se ajustó a los niveles estric

tamente necesarios para la adecuada administraci6n y 

operación del Sector Pesca. 

No obstante la austeridad del gasto, se procur6 concluir 

las obras en proceso, atendiendo a un criterio selecti

vo de acuerdo con los objetivos prioritarios del sector. 

Dentro de estos lineamientos se dió mayor importancia a 

la infraestructura, tanto de tipo bdsico como l~ de --

-~~-----obr-as--portU-iú:fo-5;--desarrollo de programas de organi::i--

ci6n de productores, capacitación e investigación cien

tffica y tecnológica. 

Dentro de la política de financiamiento a la pesca, la 

Secretaria del Ramo, en coo:dinaci6n con la banca de d~ 

sarrollo, efectuó modificaciones administrativas encau

zridhs a elevar la productividad y hacer mas operantes -

los apoyos financieros a la actividad pesquera. 

Asf, en octubre se constituye el Fideicomiso para el -

Desarrollo Portuario, dentro del cual se manejarlan los -
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fond.Os para los desarrollps p_ortuarios, administrados an 

teriormente por BANOBRAS. En dicho Fideicomiso actda co 

mo fiduciario BANPESCA. 

Por otra parte, el titular de la Secretar!a de Pesca in

form6 en febrero de 1984 sobre la creaci6n del Fideicomi 

so Fondo Nacional par~ el Desarrollo Pesquero (FONDEPES

CA) cuyo objeto es que el BANPESCA aumente su apoyo a -

las actividades de captura, cultivo, conservación indus

trialización, distribución, comercialización y consumo -

final de los recursos pesqueros. Con la creaci6n de los 

fideicomisos sefialados, el BANPESCA diversificó sus acti 

---·---·--·--·vidadcs, pues ademds de continuar apoyando al sector· pe~ 

quero dcberia otorgar financiamiento para el. desarrollo· 

de puertos para las industrins naval y auxiliares. Den

tro de su programa financiero, se proveía canalizar re-

cursos a la actividad portuaria mediante el equipamiento 

d instalaciones de tierra en materia de maquinaria, al

macenes, frigorificos y sistemas de transporte modula- -

res. 

POLITICA FISCAL, En lo que corresponde a la pol!tica -~ 

fiscal, el Estado, con lo finalidad de impulsar la moder 
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nizaci6n en el agro, ha mostrado una tendencia de ir r~ 

tirando el subsidio a la producci6n agrfcola con el ob

jeto de fomentar la propensi6n hacia la reprivatizaci6n, 

por otra parte en fechas recientes se han retirado los 

permisos de exportaci6n han disminuido severamente los 

permisos de expÓrtaciÓn, han dcsapareéido una gran par

te de los ficeicomisos con que contaba BANRURAL y, por 

dltimo, al ingresar nuestro pafs al GATT, más de 28 cul 

tivos de exportación que antes gozaban de preferencias 

a partir de 1986 pagan aranceles de 15\ y 201. 

En cambio, en lo que respecta a las actividades pecua--

·-------·--r-ias se- otorgan-estímulos fiscales espec:Uicos para la 

producci6n primaria de leche de vaca, previstos en el -

Programa Especifico de Producci6n, Abasto y Control de 

Leche de Vaca 1983-1985. 

El estímulo se otorga ·a los ;noductores que cuenten con 

certificado de registro o convenio de adhesi6n a este -

Programa siempre y cuando sean de nacionalidad mexicana. 

_Tendrán un tratamiento especial las organizaciones de -

productores contempladas en las leyes de Fomento Agrop~ 

cuario, Federal de Reforma Agraria y Genefal de Crédito 

Rural. 
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Lo~·estimulos se otorgarán mediante CEPROFIS, En caso 

de que los beneficiarios no tengan impuestos federales 

a su cargo, podrán utilizar los Certificados para pa-

gar créditos. 

·· En virtud de la prioridad del sector pesquero y con el 

prop6sito de aprovechar en mayor medida su alta poten

cialidad de producción de alimentos e impulsar su con

tribuci6n a elevar el nivel socio-económico de regio-

nes poco favorecidas y su impacto al logro de los mini 

mos de bienestar social y de alimentación, se estable-

ci6 en marzo de 1985, el Decreto por el cual se otor--

---gan estimules fiscales en apoyo a la inversi6n en em-

barcaciones sardinero-anchoveteras y escameras de uso 

mdltiple o de arrastre. Asimismo con este apoyo se -

pretende orientar la actividad hacia la captura de pe~ 

querías identificadas para el consumo básico de los --

s~ctores populares. 

En julio de 1985 se establecen estímulos fiscales para 

el desarrollo y fomento integral de ~a actividad fore~ 

. tal, con la finalidad de coadyuvar al aprovechamiento 

racional de los recursos silv1colas, generar mayores -

niveles de bienestar para los sujetos vinculados a es-
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ta actividad, satisfacer los requerimientos de materia 

prima del mercado nacional y disminuir las importacio

nes. 

En abril de 1985 se publicó un acuerdo para el otorga

miento de un subsidio a los productores de flores con 

duraci6n hasta el 31 de diciembre del mismo año. No -

obstante el 13 de marzo de 1986, nuevamente se estable 

ció un subsidio en favor de los productores de flores 

el cual consiste en otorgar hasta el 1ooi de la cuota -

ad-valorem señalada en la Tarifa del Impuesto General -

de Importaci6n, que caucen las inversiones en materia -

-------prima,--maquinar-ia-y equipo para el desarrollo de la ac~ 

tividad objeto del Acuerdo aun cuando los estimulas men

cionados se constituyen como un 'apoyo en funci6n de los 

objetivos y metas, principalmente en la creaci6n de em

pleos y en la capitalizaci6n del sector agropecuario f~ 

restal y pesquero, no cumple!· en plenitud d.icha función 

debido al desconocimiento de los estimules, por parte -

de g~andes grupos de productores, lo ctial es consecuen

cia a su vez, de la falta de difusión y orientación de 

las autoridades correspondientes (l!acienda-SARI! y/o Ha

cienda-SEPES) hacia los posibles beneficiarios. 
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POLITICA DE PRECIOS. El periodo que comprende de 1983 

a 1984, se di6 un cambio en la pol1tica de precios de 

garantia propiciado por la crisis que se agudiz6 al -

inicio de este sexenio y el deterioro de los precios -

agrlcolas que se agravaron con la devaluaci6n de }982. 

Con esta reorientaci6n el Estado planteába impulsar ía 

producción agr1cola y lograr la soberan1a alimentaria 

del pals con precios de garantfa "remunerativos y apo

yos oportunos y suficientes" a la producci6n agrícola¡ 

estableciendo la revisión periódica de los precios de 

garantía por ciclo agrícola que hasta 1982 se fijaban 

anualmente. Dentro de esta politica, destacan los pre 

__________ c;i.os_ .de _r_eforencin que .se incorporaron en 1984 a la po. 

lttica de precios agr1colas para promover y fijar las 

cuotas de financiamiento a los·productores e incenti-

var la producci6n; estos precios se fijan con antela-

ci6n a las siembras y a travds de las movilizaciones -

de productores se logró que se revisaran antes de las 

cosechas para fijar los precios de garantía que rigie

ran en el acopio de la producción del ciclo. 

En este marco, durante la etapa sefialada, los precios 

de gorontio nominales se aumentaron con relación a los 

que reglan durante 1982 y antes de este período pero -
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en conjunto se manifestó una tendencia decreciente de los 

precios en t6rminos reales desfavorables para la agricul

tura ya que no se ha logrado restituir en forma signific~ 

tiva el nivel real que se tenia en 1970, ya que s6lo se -

registró en promedio un aumento del 2.3i incomparable con 

el 19,4'!. que se .otorgó en la segunda c_tapa (1974-1975) P!: 

ra estimular la producci6n. 

Como consecuencia de los insuficientes aumentos en los --

precios de garant1a en t6rminos reales, no se ha logrado 

estimular el crecimiento de la producción, de manera que 

en 1983 y 1984 no se logr6 superar ln producción de 1981 

a pesar de los intentos de la politica estatal y el buen 

clima que prevaleció en esos años. 

Por otra parte, los precios internacionales registraron -

variaciones en su comportamiento debido al deslizamiento 

del peso frente al dólar y a que los precios de algunos. -

productos sufrieron una baja en el mercado internacional. 

En este sentido, los precios de garant1a de los productos 

que se importaron en este lapso, como: ma1z, trigo, sorgo, 

soya y girasol fueron supetiores a los precios internacio 

nales, mientras que los precios de garant!a de frijol, -

arroz, y semilla de algodón se ubicaron po~ debajo de los 
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en conjunto se manifestó una tendencia decreciente de los 

precios en términos reales desfavorables para la agricul

tura ya que no se ha logrado restituir en forma signific~ 

tiva el nivel real que se tenia en 1970, ya que sólo se -

registró en promedio un aumento del 2.3\ incomparable con 

el 19.4'!. que se _otorgó en la segunda e_tapa (1974-1975) p~ 

ra estimular la producción. 

Como consecuencia de los insuficientes aumentos en los --

precios de garantía en términos reales, no se ha logrado 

estimular el crecimiento de la producción, de manera que 

en 1983 y 1984 no se logr6 superar la producción de 1981 

a pesar de los intentos de la politica estatal y el buen 

clima que prevaleció en esos años. 

Por otra parte, los precios internacionales registraron -

variaciones en su comportamiento debido al desli~amiento 

del peso frente al dólar y a que los precios de algunos. -

productos sufrieron una baja en el mercado internacional, 

En este sentido, los precios de garantía de los productos 

que se importaron en este lapso, como: maiz, trigo, sor_go, 

soya y girasol fueron supe~iores a los precios internac.io 

nales, mientras que los precios de garant1a de frijol, -

arroz, y semilla de algodón se ubicaron por debajo de los 
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precios de importaci6n. 

Aunado a todo lo anterior, es importante sefialar que lo~ 

productores agricolas empresariales son los que respon-

den a los cambios en los niveles de precios y en conse-

cuencia son los que mds se benefician de la politica de 

precios de garantia. 

En este contexto, se da la sustituci6n entre cultivos --

que compiten.por los mismos recursos en las.áreas de rie 

go y buen temporal, como son los casos de mafz y trigo -

frente al so~go y cártamo respectivamente que compiten -

fuertemente por el diferencial de precios, nivel de ren-

y por la alta de--

manda del producto en cuestión. 

Por otro lado, el precio de garantfa se hace efectivo a 

través de la red oficial de acopio; sin embargo, la ese~ 

sa cobertura de CONASUPO, el insuficiente almacenamien-

to y centros de acopio y el bajo nivel de organización -

de los productores, ha propiciado que los precios de ga-

rantia no respondan como instrumento de politica econ6m! 

ca para estimular la producción y elevar el ingreso de -

los productores, lo que ha provocado la descapitaliza- -

ci6n del campo. 
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POLITICA DE COMERCIALIZACION. Se planteó ya en el Plan 

Global de Desarrollo: Fortalecer los servicios oficia--

les del Estado, mediante la opcraci6n de reservas regu~ 

ladoras y el abasto· complementario de materias primas, 

insumos y productos bjsicos elaborados, asi como otpr--

gar apoyos operativos y financieros a la comercializa-

ci6n. Apoyar la comerciali:ación tanto de productos --

del campo como de insumos, fortaleciendo y coordinando 

la participación del Estado a trav6s de la capacitación 

campesina para la comercialización y el transporte, la 

modernización de la actividad comercial participativa y 

la creación de módulos de servicio rural. 

Para el periodo 1983-1988, el Plan Nacional de Desarro-

llo, instrumentado en el aspecto rural, a trav6s del --

Programa Nacional de Desarrollo Rural plante6 en rela--

ci6n con la comerciali:ación y distribución de produc-

tus del campo: Asegurar el Abasto de bienes socialmente 

necesarios e insumos al medio rural, dando prioridad a 

las zonas marginadas y a la rcducci6n del intermediaris 

mo y al encarecimiento de los producxos. 

Por otra parte, propone que el Sector Ag!opecuario con

tribuya al mejoramiento de la balanza comercial med~an-
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te .la sustituci6n de importaciones y la expo.rtación de 

productos agr1colas, pecuarios y forestales que conten

gan mayor valor agregado, 

Las estrategias de desarrollo rural, en materia de co-

mercializaci6n que se proponen en el citado documento -

son las que se enumeran a continuación: 

Se ampliará y diversificará la red de acopio y distribu 

ci6n del Estado y se establecerá una red de distribu- -

ción integral para los agricultores, ganaderos y pesca

dores, con canales de comercialización incorporados al 

SNA. 

La organización social se constituirá en el instrumen 

to fundamental para apoyar la comercialización y <lis-

tribución de los productos del campo e incrementará -

el poder negociador de los productores. 

Se promover:í mediante las organizaciones de los pro-

ductores el establecimiento de mecanismos y centros -

de comercialización, a travós de apoyos crediticios -

prefcrenciales, capacitación y asistencia tecnica, --

con el fin de elevar los ingresos de los productores 

rurales . 
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Se concertarán convenios para distribuir en. las entl 

dadcs sin litoral los excedentes que se obtienen en 

las entidades litorales y que, en ocasiones, no en

cuentran mercados y frenan la producción, para aten

der las necesidades complementarias de consumo d~ 

pescado. 

Se establecerán centros de distribución y mercados -

especializados en las principales ciudades del país, 

en los que so expender5n los pescados y mariscos de

mand~dos, todo ello a trav6s de empresas pesqueras -

paracstatales asociadas con el sector social. 

----- ____ Se. __ apoyará a los productores organizados en el manejo 

normas de control de calidad, envases y empaques ade

cuados a sus productos, para evitar mermas y p6rdidas 

que reduzcan sus ingresos. 

En septiembre de 1984 se aprobó el "Programa para la 

Estructuración Operación y Desarrollo del Sistema Na-

cional para el Abasto". En dicho documento, se esta

blece que "el Sistema tiene por obje,to fomentar la in 

tegraci6n ordenación y modernización del proceso co-

mercial de productos alimenticios dri consumo general! 

zado, en sus fases de acopio, acondicionamiento, in--
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dbstrializaci6n, almacenamiento, transport~, distri

bución y comercializaci6n. 

El Articulo cuartb del citado ordenamiento incluye -

dentro del Sistema Nacional para el Abasto, (SNA), la 

integración y construcción de centros de acopio para 

productos agropecuarios y pesqueros, ubicados en las 

zonas de producción y captura. El desarrollo de al-

macenamiento especializado que comprenda almacenes y 

silos, asi como una red de fria para usos mdltiples 

para los productos objeto del SNA. El apoyo tdcnico 

en materia de organización y capacitación a los pro-

ductores transportistas y comerciantes; asi como la 

investigación tecnológica para aumentar la eficien--

cía y productividad en las instalaciones y servicios 

del Sistema. 

Por otra parte, con objeto de complementar el Siste

ma Nacional para el Abasto, en la misma fecha se 

creó el Servicio Nacional de Información de Mercadbs, 

como organismo pdblico descentralizado, con personal 

juridico y patrimonio propios, con domicilio en la -

Ciudad de M6xico, D.F., pudiendo estab.lecer oficinas 

en cualquier parte del territorio nacional. 
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Entre las diversas funciones que se asignaron al Ser 

vicio Nacional de Información de mercados se cuentan: 

Establecer flujos de info.rmación permanentes y actu!:_ 

lizadas sobre precios, variedades, calidades, or1ge

nes, existencias y voldmenes de los productos que se 

canalicen dentro del SNA. 

Informar sobre el comportamiento y evolución de los . 

mercados de productos consider_ados en el SNA. 

Promover la adecuada difusión de la información rcl~ 

van te-entre los diversos-·particdpantes del -proceso.--.. ----------·--

Procurar la transparencia en todas y cada una de las 

diveisas etapas que conforman el proceso de abasto -

de nuestro pais. 

En la misma fecha y a fin de apoyor lo dispuesto en 

el Decreto que do forma al S.A.N., se establecieron: 

el Progroma de Fomento Especifico paro la Integración 

y Construcción de Centros de Acopio: el Programa de 

Fomento Especifico para lo Integración y Construcci6n 

de Centrales y Módulos de Abasto; el P~ograma de Fo--
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~ento Especifico para la Construcción de Almacenes -

Fr~gor1ficos y el Programa de Fomento Especifico pa

ra la Adquisición de Equjpo Especializado para el -

Transporte de Productos Alimenticios en Estado Fres-

co. 

El primer Programa enmarcado dentro del S.N.A. y que 

se refiere al acopio como la primera etapa del proc! 

so de abasto, se le asignaron los siguientes objeti-

vos: 

Promover y estjmular a los productores agropecua-

--rios y pescadores, con el fin de crear cent~os de 

acopio en zonas de producci6n o captura. 

Establecer un vinculo entre oferta y demanda, en 

un marco de eficiencia y confiabilidad en las 

transacciones comerciales, ofreciendo al produc-

tor y pescador, la información y los canales ade

cuados para una mejor remuneración y al comercian 

te, la garant!a de una programa~ión en la entrega 

de los productos, sin recurrir a una intermcdia-

ci6n innecesaria. 
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POLITICA PRODUCTIVA. La pol!tica de producci6n agrope

cuaria en el periodo 1983-1988 qued6 sefialada dentro de 

los lineamientos de cambio estructural del Plan Nacio--

nal de Desarrollo, al definir la necesidad de "reorien

tar y modernizar el aparato productivo y. distributivo" . 

y detallar los requerimientos de un "sector agropecua

rio que mejore los niveles de vida y participaci6n so

cial en el medio rural y asegure los alimentos básicos 

de la poblaci6n". 

La reoricnta.ci6n Y. modernizaci6n del sector agropecua--

rio se inscribe en el marco mds amplio de la estrategia 

-·---------~e desarrolio rural integra 1 que incorpora, además de -

las politicas de producci6n y organizaci6n en el campo, 

las políticas de atención a las necesidades básicas de 

la poblaci6n rural. 

Esta estrategia se plante6 de acuerdo con cuatro orien-

taciunes generales: 

Otorgar seguridad juridica a las diversas formas 

de tenencia de la tierra e impulsar la organiza--

ci6n de productores. 

Mejorar los t~rminos de intercambio del sector -

agropecuario con el resto de la economía y elevar 

el nivel de vida de la poblaci6n rural. 
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Aprovechar plenamente el potencial productivo de 

los suelos, elevar la productividad de la tierra, 

reorganizar los apoyos a la producción y garanti

zar la soberan1a alimentaria del pa1s. 

Articular eficientemente las actividades agr1co-

las, pecuarias y forestales entre si y con el sec 

tor industrial y comercial, 

Por otra parte, conforme a la linea de la pretendida -

reordenación económica, la estrategia se orientó a evi

tar el deterioro del bienestar social rural, a mantener 

la planta productiva del sector agropecuario en condi--

----·---------·c·ioncs··dc-actividad que -aseguraran ln oferta de alimen

tos básicos y a proteger el empleo en el campo. El 

PRONADRI, se sustentó en cuatr6 lineamientos est~atógi

cos: la disponibilidad y acceso a los bienes y servi-

cios básicos para el bienestar social; la Reforma Agra

ria Integral; la reactivació~ productiva <le las activi

da~es rurales; y, la generación de empleo y mejoramien

to del ingreso. 

La reactivación productiva de las actividades del medio 

rural, tuvo como eje central la consecución de la sobe

rania alimentaria, el empleo y el ingreso, En torno a 
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cllci, se dcfini6 una politica que combinó las .acciones 

orientadas a la reordenación económica con las de cam-

bio estructural. Para esto se distinguen a su vez cu~ 

tro vertientes centrales: la orientación de los facto-

res que determinan la dinámica del proceso productiNo; 

los elementos en que se fundamenta el desarrollo del -

medio rural; los instrumentos operativos en que habrá 

de apoyarse el fomento a la rcactivaci6n productiva, -

y, la opcraci6n institucional a travds de la cual se -

impulsard. En relación a los elementos que determinan 

y sustentan la dindmica del proceso se consideran: la 

modificación de los términos de intercambio que enfre~ 

-·---·-·-,----tan lo·s productores: la inducción del cnmbio tccnol6g!_ 

ca tendiente a incrementar la producci6n y productivi

dad; la integraci6n de las actividades como medio de -

agregación de valor, a los productos rurales y, la for 

maci6n de capital como base del desarrollo rural. Pa-

rb revertir los tórmlnos de intercambio en favor del -

medio rural y hacia las regiones de mayor deterioro -

económico, se plante6 entre otras acciones, tranfer fr 

recursos del resto de los sectores económicos al medio 

rural, a trav6s del gnsto pdblico, los mecanismos de -

precios, la política fiscal y la financi~ra principal-

mente. 
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En cuanto al cambio tecnológico en las actividades pro

ductivas del medio rural, éste se considera condicionan 

te del cambio estructural y la consolidaci6n de la sobe 

rania alimentaria, por tanto contempl6 inducir nuevos -

procesos y adecuar los existentes, para encauzar ~l 6p-

timo aprovechamiento de los medios de-producci6n e in--

crementar la generación de productos alimenticios bdsi-

cos. 

En la orientaci6n del cambio tecnológico se plantea dar 

preferencia a los productores de bajos ingresos dedica-

dos a la producción de alimentos bjsicos en áreas de -

---·------------temporal .•. La_.asistencia t6cnica se proporcionará sobre 
.. ~-- - ~·- - --------

procesos y t6cnicas adecuadas a regiones y productos; -

se ampliará en los puntos m~s cercanos al productor la 

disponibilidad de servicios e insumos, garantizando su 

acceso, particularmente al cr6dito y seguro, ofieciénd~ 

los a precio accesible, y c0mpartiendo los riesgos im--

plicitos en su adopci6n. 

En cuanto a la denominada integración productiva de 

las actividades productivas primarias entre si y con 

las fases de comercialización, tranformaci6n industrial 

y distribución, esta es requisito para in¿orporar 
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mayor valor a los productos del campo, el mejorar los 

términos de intercambio con el resto de la econom!a y 

la retención del excedente generado por parte de los -

productores. 

La integración de los productores en la transformaci6n 

se dará mediante el establecimiento de agroindustrias. 

La modernizaci6n comercial en el campo y la integración 

de los productores agricolas, ganaderos, forestales y 

pescadores a la comercialización de sus productos, se 

hará por la v!a de la organización y la promoción de -

--- -·------la --infrues true tura de almaccnam ien to, transportac·i6n 'f 

regulación administrativa. En la etapa de transforma

ci6n, la demanda del sector ptlblíco de productos,agro

pecuarios scrd usada como mecanismo instvumental para 

orientar el poder de compra de las empresas estatales, 

hacia aquellas agroin<lustri~s que presentan grados ere 

cientes de integración. 

Los productores organizados, sustentarán la integración 

productiva. Se dirigirá en primera instancia la inte

graci6n referida a precios relativamente simples, como 

comerclalizaci6n conjunta de la producción y los insu-



145. -

mos, utilizaci6n coman de maquinaria, acceso a los ser 

vicios financieros y otros beneficios primarios. 

En el aspecto de formaci6n de capital, la inversión p~ 

blica se orientará a crear las condiciones que permi-

tan el aprovechamiento racional de los recursos de 

acuerdo con su vocaci6n productiva, su posible amplia

ción y a la conservación y explotación óptima de los -

recursos del suelo, agua y bosques. El establecimien

to de sistemas de pequefta irrigación para disminuir 

las consecuencias de la sequía serán una estrategia -

preferencial, as! como las obras de drenaje para,evi-~ 

________ t_a.-;: __ i_I_l~!:.~.[l~ ~?!1C::; _: n tí.reas productivas . 

La reactivación productiva se.sustentará en ias activi 

dades de carácter estrat~gico por su incidencia en la 

soberunia alimentaria, empleo, ingreso y bienestar so

cial. 

A trav~s de sus planteamientos la presente administra

ción propone que el crecimiento de ia agricultura de-

penda cada vez más de inctementos en los rendimientos 

unitarios, su fomento prioritario se basará en los cul 

tivos destinados al consumo alimentario bdsico, sin --



14 6. -

descuidar la necesidad de sustituir import~<:i_ones y g~ 

nerar divisas. 

Impulsará 1 a produ.cc i6n de ma 1:z., considerando e 1 ade - -

cuado equilibrio con la producción de sorgo a fin de -

evitar la sustitución de áreas en detrimento del maíz 

y su desvío hacia el consumo animal. En frijol se pr~ 

curará mantener la autosuficiencia a travós de progra

mas integrales de apoyo. En trigo se propiciará su 

cultivo en áreas de temporal y se continuará ¿on la p~ 

lítica de est!mulos y de precios de garantía adecua- -

dos. En arroz se regulará la siembra en áreas de rie

go y se crearán condiciones para su cultivo en las · -

áreas de temporal principalmente en las regiones hclme- · 

das de los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo 

y Veracruz. 

En lo relativo a oleaginosas, se incrementarán los cul 

tivos de copra y soya, promoviendo la incorporación de 

nuevas áreas de este último cultivo en el tr6pico hclm~ 

do, donde se tienen posibilidades de expansión y pro-

ductividad. 

El sorgo se fomentará para atenuar el i~cremento de 
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la~ importaciones, condicionando su avance al logro de 

la autosuficiencia en mafz, 

Se acelerarán los programas de fomento al cultivo de -

frutales en zonas temporal, a.nivel comunitario y fami 

liar, para mejorar los niveles nutricionales de la po

blaci6n, diversificar sus actividades y elevar su in-

greso, asf como la producci6n de hortalizas para consu 

mo interno. 

Se impulsard la producci6n de caña de azdcar para con-

servar la autosuficiencia, a trav6s de incrementos en 

la productividad. 

En el subsector pecuario, se procurará desarrollar la 

actividad, propiciando su complementariedad con la 

agricultura evitando competir con ella por el uso de -

suelos. Se procurará asimismo mejorar el aprovecha- -

miento de los abundantes recursos naturales y aumentar 

el aprovechamiento de proteína de origen animal ahorran 

do granos dtiles para el con~umo humano. 

Mediante asistencia t6cnica y los apoyos y estfmulos -

del Estado, se inducirán mejores sistem~s de explota--



148. -

ci6n para lograr incrementar los rendiinierítos por uni

dad animal, dando atención a laproducci6n de leche, -

huevo, carne de ave, ovino, capr:i.no, bovino y porcino, 

en ese orden de prioridad .. 

En el subsector silvicola se ·establecen programas para 

la protección del recurso forestal y se cuidará que -

los indices de extracción sean los adecuados para pre

servar el equilibrio ecológico. 

Se fortalecerá asimismo el funcionamiento de las orga

nizaciones de productores ejidales y comunales, que p~ 

.ser.n .más.del 70. por .. ciento.de las áreas forestales, -.---···---

consideran.<.Io además su participación activa tanto en -

el manejo de las explotaciones como en los be~eficios, 

evitando la práctica de la venta del árbol en pié, 

En el Sector Pesquero, la estrategia quedó definida en 

el Programa Nacional de Pesca, dado a conocer el 16 de 

agosto de 1984. Este programa seftala como objetivos -

centrales de la politica pesquera: Contribuir a mejo-

rar la alimentación de la población, generar empleos, 

especialmente en las zonas y grupos más r?zaga<los; ca~ 

tar divisas mediante las exportaciones dc:productos 
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ci6n para lograr incrementar los ré~dimlehtos'.por uni

dad animal, dando atención a la prb<luC:ciÓn de leche, -

huevo, carne de ave, ovino, caprinX~ :~~vfno y. porcino, 

en ese orden de prioridad .. 

En el subsector silvicola se establecen programas para 

la protección del recurso forestal y se cuidard que -

los indices de extracción sean los adecuados para pre

servar el equilibrio ecológico. 

Se fortalecerá asimismo el funcionamiento de las orga

nizaciones de productores ejidales y comunales, que p~ 

______ ser.n .más. del 70_ por .. ciento .. de las áreas .forestales, -------- -~ 

consideraru}o además su participación activa tanto en -

el manejo de las explotaciones como en los be~eficios, 

evitando la práctica de la venta del árbol en pié. 

En el Sector Pesquero, la estrategia quedó definida en 

el Programa Nacional de Pesca, dado a conocer el 16 de 

agosto de 1984. Este programa seftala como objetivos -

centrales de la polltica pesquera: Contribuir a mejo--

rar la alimentación de la población, generar empleos, 

especialmente en las zonas y grupos más r~zagados; ca~ 

tar divisas mediante las exportaciones de; productos 
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pe~queros; y, promover el desarrollo regional y comuni 

tario y, mejorar los niveles de vida de los trabajado

res que se dedican a la pesca. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PERIODO 1983-1986 

Al asumir la presidencia, Miguel de la Madrid, promo-

vi6 las reformas a la Constitución las cuales modifi--

can los artículos 25, 26, 27 y 28. Estas reformas se 

refieren principalmente a la rectoria del Estado, est~ 

blece el Sistema de Planeaci6n Democrática del Desarro 

··----·--·-llo, ·-la ·planeaci6n del de::;::rrollo nacional, las modif!_ 

caciones al 27 Constitucional estan en funci6n de la -

tendencia a la reprivatizoci6n del campo mexicano. 

En enero de 1983 se publicó el decreto para crear la -

L~y de Planeaci6n en dsta se especifican la planeaci6n 

y las atribuciones que corresronden a las dependencias 

y entidades de la Administración Pdblica Federal den~

tro del Sistema de Planeaci6n Democrtí.tica obligándolas 

a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, para el 30 

de mayo de 1983, ~Nli hizo la presentaci6~ del Plan Na

cional de Desarrollo, en el cual se contemplan 13 po.l.!. 
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ticas sectoriales, de ellas cuatro quedan bajo la coor . ·. -
dinaci6n de la SAR!!: Desarrollo Rural Integrai, Refor-

ma Agraria Integral; Agua y, Bosques y Selvas y otro -

P?ra la Secretarla de Pesca que fue el de Pesca y re

cursos del Mar; de las que destaca el PRONADRI donde -

qued6 establecido como propósito fundamental: "Mejo-

rar el bienestar social de la población del medio ru--

ral e incrementar los niveles de producci6n, empleo e 

ingreso, con base en la transformnci6n de las estruc

turas económicas y sociales prevalecientes y sus rcl~ 

cione~ de intercambio, as1 como en su participaci6n o~ 

ganizada y la plena utilización de los recursos natura 

les s. financieros, con criterios sociales de eficie~-~ 

cia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo -

su integraci6n con el resto de la Naci6n". 

A partir de todos los procedimientos que elabor6 la a~ 

t~al administraci6n para configurar su pol1tica en el 

Sector Agropecuario el objetivo central es el de dar -

seguridad en la tenencia de la tierra, regularizarla, 

etc., haciendo una clara excepción d?l reparto de la -

tierra y no se plantea ningún programa de acción que -

tienda a promoverlo, pero si planten llevar a cabo un 

catastro rurul a nivel nacional y entregar tftulos ej! 
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dales a nivel individual todo esto con una clara ten-

dencia a privatizar o rcprivatizar al campo mexicano. 

Por otra parte en la cuesti6n de política agr1cola, . 

la actual administración se propone lograr un aum.ento 

generalizado dd la producción del sec~or agropecuario 

el propio gobierno reconoce su incapacidad para apor

tar el total de las inversiones necesarias, y para f~ 

mentar la producción en el campo le cede posiciones -

tales como el ofrecimiento de mecanismos de asocia- -

ci6n con el sector ejidal garantizándole su inversión 

en todos los sentidos. Por otro lado la modernización 

_____________ a_l.a _quc_se _in<Jucc el sector agr_opecuario genera_otro 

tipo de consecuencias que no estuvieron del todo pre

vistas traducidas en un desplazamiento de fuerza de -
' trabajo causado por la tecnificación de los cultivos, 

aunado a otros factores como el de la aplicació~ de -

la Ley Simpson-Rodino en lo~ E.U.,donde se absorbía -

gran cantidad de descmpleados,y la caótica situación 

en la que se encuentran los cultivos de algodón, hen~ 

qu6n y otros cultivos que absorben tambien una buena 

cantidad de fuerza de trabajo ha tornado la situación 

social en el campo bastante caótica y que se estl vol 

viendo incontrolable otra vez y no se ve i futuro so-
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luci6n alguna. 

Sin embargo a pesar de las contradicciones que se dan 

en el agro, el Estado sostiene tres lineamientos bási 

cos y cohesionadores de su politica agropecuaria: se-

guridad en la tenencia de la tierra, aumento de la --

producción y de la productividad y organizaci6n eficaz 

a costa de la autonomia de las organizaciones campes! 

nas -a trav6s de las unidades de producci6n- buscan 

do lograr su subordinación al Estado y al capital. 

El problema inflacionario, la restricci6n en el gasto 

--- ____ _Ptlblico y el al_~~--~=~-~o_d~--:~1carecimicnto de 1_º5--~!_e_~------·-
nes y servicios que "presta" el Estado han roto el --

equilibrio de costos y precios que se habían .venido -

manteniendo en los tlltimos aftos hace que se provoque 

otro sismo agropecuario. Si bien uno de los objeti-

vos de la politica del Estado en el sector agropecua

rio consiste en impulsar el avance tdcnico organizat! 

vo de la agicultura para que pueda alcanzar niveles de 

competitividad, se dirigian ·recursos pdblicos para -

apoyar aquellas actividades que estu~ieran en situa-

ci6n estrat6gica para coadyuvar en la intensificaci6n 

de su producci6n y si sucede que se reduce la partí-
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cipaci6n de las instituciones estatales en la tutela 

productiva como ha sido la reducci6n del crddito pd-

blico, los precios de insumos como son gasolina, 

energia eldctrica, fertilizantes, el agua, las tasas 

de interas en la actualidad ante tal coritradicci6n -

ha causado que los productores medios que sostenian 

gran parte de la producci6n de granos bdsicos y ce-

reales se retraigan y ~ambien sufran un grave dete--

rioro de nivel de. vida, aunado a los aumentos insufi 

cientes <le los precios de garantia tornan ~na situa-

ci6n de malestar ~e este sector. 

-·-----No .obstante la crisis .. por_)a.nuc a_t_:r_avi9sa «?~--~~c:~ori __________ _ 

los pr6du~tores agroempresariales han logrado mante-

ner sus tasas de utilidad, en caso de que el·cultivo 

al que se dedican no les produzca utilidades, tienen 

la capacidad e infraestructura para cambiar de cult! 

vo <le modo tal que ellos sigan teniendo altos nive--

les de ganancia. Por otro lado la producción campe-

sina tiene que aceptar las reducciones en su ingreso 

y si no pueden soportar más esta presión existe la 

alternativa de "asociarse" con el capital privado y 

cederle su proceso producti,;o en primera instancia 
\ 

y tambidn, su tierra. La actuat politic,n agropecua
\ 
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ria no significa otra cosa que la reprivatizaci6n de la 

agricultura y una subordinación mas acentuada de la 

agricultura a la industria vra el sector agroindustrial. 

---------------·----~--··---·- ---- - ' 
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CONCLUSIONES 

La internacionalizaci6n del capital ha provocado cam

"bios notables en la estructura productiva del agro, fortale 

ciendo la agricultura (de corte capitalista) que se basa en 

la producción de cultivos intensivos en detrimento de la 

producción de alimentos básicos; es decir, la agricultura -

que opera en el campo mexicano so oricnt6 a la producción 

de cultivos que le permitieran alcanzar mayores montos de -

rentabilidad, implicando que la producción de granos bdsi-

cos recaiga en gran parte en el sector campesino. Dispari

dad que marca la pauta de lo que se ha denominado como cri-

-··---sts-·agr1cola, por la cual atraviesa nuestro pafs desde fina 

·les de la ddcada de los sesenta y como reflejo del proceso 

de sustituci6n de cultivos que alcanz6 gran auge en esos -

años. 

•·La crisis en la agricultura es, fundamentalmente, una 

crisis en la relación de dominio que sobre ella ejerce 

el sector industrial. Al debilitarse los mecanismos ·· 

de expoliación y sometimiento que l~ industria impuso 

sobre dicha rama, se genera la "crisis agr1cola", fen~ 

meno que, a la vez que ruptura del vinculo anterior, 

incluye tambi6n el proceso de reconstrucción del nuevo 
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nexo de poder sobre bases diferentes. Por tal motivo, 

durante las dltimas d6cadas opera un proceso de reade

cuación entre industria y agricultura, hecho que trae 

consigo la profundización del capitalismo en el campo, 

as! como la exacerbación de las contradicciones entre 

los dos sectores de producción. Este cambio en la re-

laci6n industria-agricultura, en tanto implica un so--

metimiento mayor de la rama agrícola al sector indus--

trial, profundiza el desarrollo desigual entre campo y 

ciudad. 

En el plano· sociil, el agotamiento de la antigua rela-

ci6n se ex~resa en la emergencia de un movimiento ~am-

. -· -·pe sino ·sin- prccedcm:es en --1a· historia ·nacional, ·por-el·-----·-·

hecho ac constituir una lucha de cardctcr radical y --

ser impulsado por amplias masas campesinas. Este movi 

miento perdura por mds de 15 afios hasta constituir un 

fenómeno estructural del desarrollo agrario 

tc. •• 1 
r.ecicn- -

Por otra parte, debido a la baja composición orgdnica -

de capital que se presenta en la agricultura hasta 1965, si¡ 

nific6 una elevada tasa de ganancia para la economía en su -

Rubio, Blanca. Agricultura e ind~stria: crisis de una 
relación (1965). Mimeo p. 2 
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conjunto. Pero esto mismo, a su vez, implic6 una reducción 

constante en cuanto a productividad, lo que generó a su vez 

una ca ida en la masa y en la cuota de plusvalía de la e cono 

:mfa en su conjunto. Dado que el crecimiento de la produc--

ci6n industrial conlleva un incremento de productividad del 

trabajo. Es decir, que la agricultura jugó un doble papel -

en cuanto a la determinación de la tasa de ganancia; en prl 

mer lugar, contribuyó a frenar la tendencia de la caida de 

la tasa de ganancia, dada la baja productividad del sector; 

y, en segundo lu~ar, contrarrestó el proceso, g~acias a la 

masiva producci6n de desempleados que presionaron sobre los 

salarios, a la baja. 

---------·-· - ·- - ----·-- --··-·- - ·-----------

La ggricultura se sitda ante este proceso de interna-

cionalizaci6n de capital, de la nueva divisi6n internacio-

nal del trabajo y de la crisis generalizada, como un sector 

en el cual es posible alcanzar un dinamismo partiendo del -

incremento en la composición orgdnica de capital, debido a 

que es factible elevar en el corto plazo la rentabilidad 

del mismo a tasas mayores que otros sectores y cuando se de 

sarrolle bajo la lógica especifica del modo de producción -

capitalista. 

Con la penetración y participaci6n creciente del capi-



J 5 8. -

tal internacional en el campo se presenta una nueva etapa 

de las relaciones capitalistas. Las empresas trasnaciona 

les desde la década de los setenta se ubican al interior 

!de la industria mexicana en los .sectores dinámicos: pro--

ducci6n de maquinaria, insumos, etc. De esta manera, por 

la vfa del abastecimiento de insumos y maquinaria llegan 

gradualmente a controlar cultivos de alto rendimiento y -

ganancias, tanto de exportaci6n como para el mercado in-

terno. Es esta la etapa del capital donde se eliminan -

las barreras nacionales. La producci6n de frutas, oleag! 

nasas, legumbres, cultivos forrajeros, la avicultura, la 

porcicultura y grinaderfa aunados a la caída de la produc-

___ c_i6n .. de granos .básicos .represen.tan es te . proceso. -. - - - -- ---- -- ------

Estamos frente a la expresión en la agricultura mexi 

cana de un aspecto de la nueva divisi6n internacional del 

trabajo, que es expresi6n del proceso de internacionaliz! 

· ci6n de capital, integraci6n de los paises periféricos ~ 

la 6rbita mundial del capital. En la agricultura ~e pre

senta con manifestaciones contundentes dándose un giro en 

la estructura productiva que genera: una revoluci6n agrf

cola en los países desarrollados (Es ta dos Unidos, Europa -

Occidental) que trae como consecuencia su conv~rsi6n de -

importadores a exportadores de granos básicos,'.y la cense 
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cuente p6rdida de la autosuficie~~ia de b~~icos en los pai

ses atrasados antes exportadores. 

Por eso es que a partir de la agudización de la crisis 

(primera mitad de los setentas), las pol!ticas agrarias, y -

.agr!colas cambian consustancialmente, como veremos más ade

lante, y paralelamente al agotamiento de la forma comercial, 

se abre una nueva fase en las formas de penetración del ca

pital productivo (estatal, privado nacional o extranjero) -

para subordinar a los productores campesinos. 

Evidentemente que la tendencia hacia 1n bi:1squeda de --

----···----nue-vas políticas y v1as de acumulación no rompen con.el ma!__ 

co general del capitalismo, es decir, que mientras el capi

talista busca la valorizaci6n del capital, el Estado tiene 

que ubicarse en los aspectos polltico y sociales con el pr~ 

p6sito de beneficiar al capital global: gcneroci6n de em- -

pleos rurales, fijación de lo fuerza de trabajo al campo, -

abaratar materias primas agricolos, evitar migraciones, ---

cte. 

Asf, la penetración del capital productivo, como ya se 

vi6 de manera general, sobre lo producción campesina se ha 

iniciado con las agrointlustrias de manera vertical .es 
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decir, mediante el control de la producci6n y cornercializa

ci6n de la mcrcancra. De la misma manera el Estado ha teni 

do a bien, vra "apoyos" a productores, extender sus domi- -

píos sobre algu~a producci6n de ciertos cultivos como: el -

:;.'Rió&-., :.:.i ·¡;l.1~~~ c1 mango y la ganaderia de tipo ejidal., 

.. TRmhi('(n - ~·. ':.:i notado una "Adopci6n" en ciertas ramas -

especificas de tipo agroindustrial como han sido: el hene--

qu6n y la can~ rlA azacar. Agroindustrias que estaban bajo 

el control de la iniciativa privada y que durante la crisis 

se tuvieron q~~.eS~dLizar por dejar de ser productivas para 

'el capital privado. Definimos esta "adopción" como una ne-

cesidad del capi~a!!~mo en su conjunto de no dejar caer has 

ta el fondo a sectores de producci6n fundamentales para la 

Teproducci6n ~~l capital. A este nivel situarnos la estati

zaci6n de la industria cafiero-azucarcra . 

. 1 sexenio pasado, la corriente tecn6-

cra~a del equipo ~residencial, se planteaba con buenos ojos 

los cambios generados por la nueva divisi6n internacional -

del ti '-ijo. ';vera posible que las divisas generadas por 

la exportación de hortalizas, frutas, etc. serian la base -

de irnportaci6n de los productos de costos elevados. Sin cm 

pendencia trajo, para el gobierno dos -



161. -

problemas a resolver: uno de carácter estructural, generado 

por los requerimientos cada vez mayores de dólares que el -

país recibía en precisos nomentos que la industria exigía -

: medios de producción, también importados, casi sin límite; 

el otro es político, debido a la inquietante zozobra que -

surge en JLP a partir del embargo de granos a la URSS, le -

prevee la posibilidad de que el país saliese aún más golpe~ 

do. 

por lo tanto el problema resultante es que los aspe~ 

tos de productividad y precios internacionales se compene-

tran con los prbblemas político-sociales (radicalizaci6n --

.-- ... del_ movimiento campesino, _necesidad de refuncionaUz_a_r al __ :: ___ --~·--· 

ejido, migraci~n excesiva campo-ciudad, abandono de tierras, 

etc.). La experiencia histórica habla de hacerlas funciona 

les (la base del Estado mexicano sigue siendo en mucho agr~ 

rista) vía créditos, ejidos colectivos o cooperativos, etc. 

anteponiéndose a la reducción en la producción, abandono de 

tierras, arrendamiento de parcela, etc. 

Por eso el problema de la crisis de alimentos se con 

vierte en crisis del capital en su conjunto que el Estado -

tiene que salvar. Definida la autosuficicnci
1
a, por lo tan

- -to como la acción o estrategia que icaliza ei capital para 



162.-

reducir ~Q~ costos de l~ fuerza de trabajo que ~ctúan en la 

producción vía alimentos baratos. 

En el período actual, de MMH, lejos de tomar en cue!!_ 

ta al sector agropecuario, el agobio de la deuda externa, -

ha ocasionado que quede relegado. Ya que, si bien en los -

períodos anteriores, el de LEA y JLP, se hicieron intentos 

de refuncionalizar al agro mexicano por acciones que respo~ 

dian a sus planteamientos de política económica, en el pre

sente gobierno los planes, programas y proyect~s han sido -

superados por la realidad y el sector agropecuario se ha ve 

nido manejando por cuentn del capital privado, sin re5pon-

________ _jer __ alas políticas_ ofi_ciales,_ pero si ejercienclo_ pre_sión _ _:: __ 

al gobierno pa~a inducirlo a la manipulación de los precios 

agropecuarios en beneficio del sector capitalista. 

La presente dEcnda esta caracterizada por profundas 

contradicciones en la agricultura mexicana cuyo orígen se 

encuentra en la recon~osici6n del dominio de la industria 

* sobre la agricultura. El cambio mds notable que se obse~ 

va en la actual crisis de la estructura productiva tiene --

Cfr. Rubio, Blanca. La agric~ltura mexicana en la agr! 
cultura. En proceso) 
Nota; Cabe aclarar lo valioso de sus planteamientos ci
tados en la bibliografía ya que hoy en d~a la maestra -
Blanca Rubio es, a nivel teórico, uno de los investiga
dores que mas han realizado aportes sobre el desenvolv! 
miento del Sector Agropecuario. 
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sus orígenes desde mediados de la década de los sesentas, 

~0:1 la entrada en decadencia de los productos que habían 

ido a la vanguardia es decir los productos de consumo bá-

~ sico, se genera un pro~eso de transici6n productiva en el 

cual los bienes dinámicos o nuevas opciones productivas -

(los cultivos de exportaci6n) y que se convirtieron en la 

alternativa rentable del sector agroempresarial durante -

más de 15 años se enfrentan a fuertes trabas para su desa 

rrollo en la actual d6cada. 

Poi otra parte, observamos un proceso de transfor

maci6n productiva de las materias primas con destino in--

_ftµ~~rial, debido al intenso apoyo que se le brinda al séc 

tor agroindustrial mediante la llamada reconversi6n indu~ 

trial, o sea uno de los grupos de materias primas tradi-

cionales son sometidos a un proceso de eficiencia produc

tiva tal es el caso de la nzGcar y el tabaco fundamental

mente. y en contraposici6n se encuentran la copra, el al

god6n y el henequ6n entran a un proceso acelerado de <leca 

dencia y fuertemente acentuado por la política en el sec

tor agropecuario. A trav6s de ln consolidaci6n de la mo

derna ngroindustria se da una mayor subordinaci6n de la -

agricultura ~la industria. 
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~l origen de la reciente crisis en el cam~o provoca 

nuevamente cambios en la estructura productiva se dan tres 

procesos fundamentales: la industrializaci6n, el. proceso de 

~internacionalizaci6n y .la reprivatizaci6n del sector agrop~ 

cuario. 

Uno de los ejes que origina a la crisis actual, es -

el desencadenamiento de la crisis en el sector industrial, 

el cual tiene dificultades principalmente en el sector manu 

facturero para ascender a lo que denominamos fase de desa-

rrollo intensiva. Por otro lado, la industria ha logrados~ 

bordinar a la agricultura, a dominar su proceso productivo, 

----·--·-ª-través de la rama agroindustrial. Ahora veremos: el sec

tor manufacturero se ve afectado en su evoluci6n, esta si-

tuaci6n repercute directamente en la producci6n agropecua-

ria ya que al encontrarse en crisis este conlleva a que los 

obreros empleados en este sector reduzcan su poder adquisi

tivo esto trae consigo una disminuci6n en su nivel de vida 

causando una retracción en el consumo de bienes agropecua-

rios; por .su parte, la reconversión en el sector industrial 

afecta de manera directa a la rama agro~ndustrial, y dcn-

tro de este sector a algunas controladas por el Estado como 

son la azucarera y la tabacalera las cuales ven modificadas 

sustancialmente sus procesos productivos generando a su vez 



165,~ 

cambios en los proceso productivos del cultivo de la caña de 

azúcar y del tabaco. En síntesis, la crisis industrial ha -

traído consigo disminuci6n en el nivel de vida de amplias m! 

isas de la poblaci6n, lo· que implica la reducci6n en el cons~ 

mo de bienes agropecuarios lo cual, junto con el abandono -

_del Gobierno en el financiamiento de productos como el algo

d6n y el henequ6n conllevan al declive de la producci6n de -

algunos productos, entre ellos el trigo; en contrapartida la 

"modernizaci6n" de algunas agroindustrias, que se ponen a 

disposición del capital privado por el gobierno para su ven

ta en lo que se denomina "reconversi6n" ha generado el ele

vamiento de los productos que estas transforman por ejemplo 

-·----la-- caña de azúcar. 

Por tanto la disminuci6n en el consumo de productos -

como son los cereales y de origen animal; la caida de la prQ 

ducci6n del algod6n y henequén; la ca ida del precio interna

cional del café visto ya en conjunto significa ahora la cri

sis del sector agropecuario. Aunado a esto la crítica situ! 

~i6n que afronta lo industria 6sta se desplazo hacia secfo-

res m5s productivos y ve en la rama ogroindustrial un medio 

por el cual puede incrementar su dominio sobre la agricultu

ra y la agroindustria hoy se convierte en el _eje de la acumu 

laci6n en la agricultura. 
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Otra de las cuestiones que analizamos com_~ procesos 
---.-,;._,_ 

generados ror la crisis actua1 de la agric:ur,Fur,h es que e1 

comportamiento estructural de ia ·agric~lt~'rii:fest.a fu~dame!}_ 
'··,,.,·.,:;}-:-._. ·~,-·~/' '·">e .• 

~ tado en la inserción, cada vez mayor., :cn':ef!;;.mercado mun- -

dial, se inicia a partir de los años ¡·~s~n~~, pero ya en -

la actualidad el proceso de internacionalizaci6n agrícola 

cobra una gran importancia, es decir tiene una dimensión -

diferente debido, principalmente, a la liberación de mer-

cancías que ocurre con la entrada de M6xico al G.A.T.T .. -

Esto trae como consecuencia que se genere una dependencia 

de la agricultura nacional con el mercado mundial y a su -

vez torna ampliamente vulnerables las tendencias de <lesa--

-------·---rrollo que se den, debido al contc-xto internacional; es ·d~ 

cir causa repercusiones y estas se dan en un doble sentido: 

1) ha fortalecido la presión sobre la producción interna 

de granos b5sicos, cereales y forrajeros, la producción n! 

cional entra en desventaja respecto n la producción inter

nacio~al, causado por la diferencia de productividad que -

existe entre los paises desarrollados y países como el --

nuestro ya que los países desarrollados impulsan una polí

tica de subsidios a su producción cercalera fijando precios 

internos por encimo <le los que se establecen en el mercado 

internacional, eso trae como consecuencia a nuestro pnls -

que los precios de los cereales extranjeros sean m5s hora-

;..·, -. 
'· 
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tos que los que se producen en el país, una tendencia a im

portarlos. Por otra parte los precios de g~rantía son poco 

remunerativos, ya que son fijados por el propio Estado, si 

~bien en el contexto internacional los cereales resienten el 

desestimulo de su producción en el caso de ros productos de 

exportación como son las hortalizas, las frutas y el café, 

la baja en sus precios afecta fuertemente la rentabilidad -

de su producci6n, asi como de la captación de divisas. Con 

la liberación de las mercancías a través de la inserción de 

nuestro pais al GATT incide en dos direcciones~ por un lado 

los cultivos de exportaci6n pagan a partir de 1986 arance-

les a los cuale~ no estaban sometidos o eran mucho más. ba--

--- ----josr. F.n crunbio se. han_ supr:in¡ido_permisos de imro_rt~ció,~ _ _-___ ,, ___ _ 

del sector:agrppecuario, se han eliminado fracciones aranc~ 

larias hay un recambio de 1986 que habia 494 a 1987 donde -

ya solo quedan 66. Por tal motivo la agricultura entra a -

una severa competencia con el mercado externo, tanto en su 

producción interna, fundamentalmente de cereales, como en -

la producción orientada hacia el mercado internacional. La 

agricultura entró a un proceso de internacionaliza~i6n y sµ 

comportamiento estructural se encuentra determinado por las 

tendencias del capitalismo mundial. 

El dltimo de loi elementos q~e genera, la crisis 
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agropecuaria actual, lo constituye el proceso de disminu

ci6n de la p~rticipación del Estado en el sector agrope-

~uario. A partir de 1983 la reducción de los recursos p~ 

blicos implicó de manera inmediata un retroceso de la in

versión pdblica en la econom!a en su conjunto, este reti

ro de la inversión por parte del Estado en la economfa co 

bra dimensiones muy particulares en el sector agropecua

rio, todo retraimiento de la gestión estatal se traduce -

en un avance del capital privado en el control de los re

cursos, la orhanizaci6n de la producción -pr1ncipalmentc

y la apropiación d~ los medios productivos. La disminución 

de la participación de CONASUPO y BANRURAL; la venta de -

.. _____ 1.os __ Ing~nios azuc:a_reros; la desaparición de Fideicomisos 

para el desa.rrollo rural, el retiro de la SAR!i en la opc

raci6n de los Distritos de Riego, es lo que implica la d~ 

scstabilizaci6n que se ha venido llevando a cabo a lo lar 

go y truculento r<!gimen de M~·lll, lo cual se traduce en la 

privatización de los recursos de infraestructura, tierra, 

agua, cr6ditos y los canales de comercialización. 

La agricultura ha tenido un desarrollo más tecnifi

cado puesto que se ha incrementado atln más el domininio -

directo de la industria sobre la agricultura a la vez que 

se inserta en tendencias generales del ca~ital internacio 
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nal y accede a una liberalización que viene a fortalecer las 

condiciones para la acumulación del capital privado ante el 

retiro del Estado con la ingerencia en el sector agropecua

rio. Es decir el retiro de la intervención del Estado impl! 

ca la posibilidad de una capitalización del campo del sector 

agroempresarial y la-destrucción de las formas campesinas de 

producci6n lo que significa un nivel mds alto de desarrollo 

pero también una profundización de las contradicciones econó 

mico sociales en el campo. 

La unión de los elementos de avance, dependencia, su

bordinaci6n, en el sector agropecuario sintetizan la trayec-

____ . _____ tQr_ja de la agricultura durante esta década el proceso de in ·- ·-··-··-· . ·-- - - -
dustrializaci6n y de internacionalización de la agricultura 

estas sustentadas bajo el impcrati~o <le elevar lé product! 

vidad del trabajo para adecuarse a las necesidades que le 

impone la industria, esta refuncionalizaci6n se ha difundido 

por ln nrlftica oficial. En tanto hablamos de polftica -

oficial definamos lo que significa la modernización: ésta 

en su fondo presenta el apremio por transformar las activida 

des de ' :r6cter extensivo en intensivas es decir implica la 

necesidad de elevar la productividad del· trabajo en los cul-

tivos intensivos en crisis como son los cereales, forrajes y 

· '-' ... ; , ª' .. on el fin de reducir costos y tornar a estos --
.. ·' 
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productos en cultivos competitivos. Para lo cual la agri-

cultura requiere remontar la crisis por la que actualmen-

te atraviesa, elevando la productividad del trabajo debido 

a que las tendencias hacia la industrialización e interna-

cionalización económica y políticamente no tienen retroce-

so. Ante lo cual se genera una reprivatización en la agr! 

cultura y esta a su vez constituye una condición esencial 

para alcanzar dicho objetivo puesto que elimina la protec

ci6n del Estado para el capital agricola y genera las posi 

bilidades para el fortalecimiento del poder económico del 

capital agroempresarial. Así la desestatizaci6n crea las 

condiciones para la compelenc ia entre los propios empresa- -

rios que impulsa la intensificaci6n de la producción y a -

su vez esto significa que repercuta en la reducción de los 

recursos p6blicos destinados al sector agropecuario. 

Si la "modernización" implica competencia entre ca-

pitalistas tambien tiene un enorme costo social y la obte~ 

ción de muy pocos resultados, para el propio Estado, se -

han profundizado las contradicciones sociales se ha agudi-

zado el descontento de un gran sector en el campo. Por - -

tanto se desarrolla un movimiento campesino cuyas caracte-

rísticas esenciales en la actualidad las ubicamos en dos -

frentes de lucha: uno, el de los campesinos pobres esencial 
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mente indígenas que luchan por la tierra, es un sector que 

no tiene funcionalidad econ6mica dentro del contexto ac- -

tual de la agricultura y que luchan por los recursos que · 

:el capital disputa para su avance, la tierra; otro, el de 

los campesinos productores de cereales y forraje que pug-· 

nan por aumentos de precios y recursos públicos, es un sec 

tor de campesinos medios que producen en condiciones des fa 

vorables de productividad en relación al contexto externo, 

a quienes les fijan precios tope o de garantía con una ten 

dcncia decreciente y que se enfrentan a costos cada vez -

más altos ~ara seguir sosteniendo su producción. Ante tal 

situaci6n que demuestra la incapacidad del capital privado 

_________ aunado a.la gesti6n estatal de adecuarse a los nuevos re--

qucrimientos que le impone la industria y el capital inter 

nacional. 
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F IB 

FF I 1·1;,;:. !ü 
Hgr· l CL!l t '~' r ¿.. 
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Cor1st1·~1cc lÓn 
El E-C: t r· l e l ,::¿.j 

SEF'\J l C I OS 

FUEIJTE: 

CUADF.iJ 1 
Es1;:;.uc1u¡:;:A DEL FROOUCTO llHEF'iK: =·::;UTO 

(Millones de pesos de :9701 

l \.-0(1 l '70':1 1 :t7j) i=-5 1980 

::: :7::16. - ;:.::::,078. ~ 444.:::"'1 4 oüs:·-;~,::. 8 841854. -
4·.·4C:1 ¡ "'· ..le.7 1 4. 1:1 ~ . ..; 1 ::": .• ~ 6:7: -· 6 757(>.:; .• 
:.1 ~::·~·. "' ::94c;: .• :-.1515. •) ::se:-:-=. :;¡ 43c·.27. ...J 

! C·-f5(- • 9 115.:4, 7 l :..:51 ::;. -· :::.::= -. 5 .26968. 
16(t7. 5 19:.6. 1 :::. cü. :: _::47-. ..::· 3062. 
7('7. 6 74(>. -. e:.:. 7 1275. .., 2045. 

4794. ó 5435. --: ·- 687.5. (1 93.:.::. 5 1(•76::. 

~::·565. 7 97,1:;.; .. 4 1 :.e:::.s. 4 lS'57!. - 8 285~8.3. 

=~·oq 6 :.:::61 1 4:.ss. - ó6:. ~. 8 166.::S. ·-· 
·tE-~65. "' 7 ?.o:·~. -. 1 ( 15:?,)3. t) 148•:i:::·-:c. 7 .::oqos 1 -· 
1 <1:,a(.1• o 1478::. 2 .:-::-.5:.ü. ~ :;·:7=·~ . .:: 46:./9. .... 

l 4.+9. !> ::-c.60. 9 u ~ ·~6. 7 s:.:: :;: .. 1 l :2593. .Jl 

. ,,. "~ 

1985 

5 9123:'.4. 1 

a s1:.s1:1. -
a 5 15(1(1. 6 
6 ::(1C14.:; .• 3 
6 ::: lo/ 4 
l) :·tióB. 9 

:: 1 1944. 6 

4 3(15·7'52. 1) 

5 .:1995. 2 
9 .:2:.886. 1 
1 4 ·.::.:.1s. 8 
9 1 7 (•51 9 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:1 ,, 
'I 

cu;:;DRD ~ , F.:..FT1ClF,'..\CJ011 [·E L"1 ,:.,GR!CULTUF,; EN EL F'IB. 

F i't:-· FlB 1 ,;5.:, i:1E 

~l~iJS iDTt4L i::~Gh JCOLH p,::,RT J C I F'AC ION 

l '?/1:1 ·H-+..::: 7 1 :.1515 7 . 1 

l - . 1 .: ~·:~oc ~¡ -t -::,::·o...: 8 . .. 
1 ·::·-;: '::··:<:::(1E"~ :.:-..-.::. :. o. 

..., 

!S - ::.44 " ' -·-0-·,.:.· e;,. 4 

¡:;74 
:;.; -~e-·-. -:.S-!o3 6. 1 
._¡: 1 ...1CO 

1 :;75 c,:i·~·:;·.,o :.So79 5. 8 

19-6 Q.:.58:'.'· 1 -=·=':.:.s "' o ..J• 

1977 b~·!·-.. · :::: ::.8<;77 "' 9 ,J. 

¡9::5 ·.l \ i=·s:: 4214:: 5. 9 

1979 7/7 lt:· -· ::.9615 "' 1 _,. 

1s-3(1 24 1 f:/)::1 4:.058 5. -
1e;81 ·;(1S7b5 47 1 :.s "' 

..., 
._¡. 

192:: =i:•:.a·:.9 4'.:0768 5. 1 

1 c;>t;-:.:. si:·ol 74 47674 5. o 

1 ::;'84 a,:::7o·i':'.· 4E ::;-::Q "' 5 ..J. 

1Ci'85 ~· 1 ::·::.:.4 515(l 1 5. 6 

FUEHTE: 
SPF'-ItlEGI.Sistema de CLlentas Nacion2les 1970-1985. 



1 .. 
cu.:.oF.o ::::; 

INDICE DE PRODUCClON DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
( 197(•= 1 (l(l ¡ 

C~n.·c.::_;.. ·,:·i:, 1 '7!::.(, 190:5 197(~ 1 ;;·75 198(• 

GF-.r4r ,[15 SM3ICQS t). 61 (1. 9(1 1. 00 1 . .:i:: l. 15 
11:- í = •). 61 (1, 95 1. (IQ ü.95 1. 39 
Fr· 1 i •.::>! (1. 57 (·. 9:. 1. 00 1. 1 1 1. 05 
Iriso t). 44 t), 80 1. 1)(1 1. ü5 1. (14 
;..,r-r·o= •). 81 (•. 9::. 1. (11) l. 76 1. 13 

FORF:;:.JES l).27 0.45 l • (1(1 l .,....,, 
• ...J,.,_ 1. 67 

Sor·:_:io c;wano 1).(18 0.27 1 • (10 1. 5l) l. 75 
Al-falta "e1·de ü.46 (1. 62 1 .1)(1 l. 54 1. 99 

INDUSTR!~LIZABLES 0.36 (1.56 1 • (1(1 1. 88 1.65 
.cañ8 de ::.::ucar t). ::10 (1.89 1 . (11) l. (13 1 • 05 
Ceb:.de> (1. 76 (•. 81 l • (1(1 1. a::. ~.57 

c0:1·~=-mo 1:1. 11 1). ::e 1. (10 1. 85 1. 54 
So' .. a (• .. (12 ei.:7 1 • (l(I 2.79 1. 45 

DE E' F'OF:T ,::.e 1 DIJ o. s::. 1. (•7 1. (11) 1. (11) 1.25 
Alqod,:;n 1. 41 l. 7::. 1. 00 o. 62 1. 12 
Café •). o7 '(J. 88 1. (11) 1. 2:. l. •)4 
Ji tomate (l. 4,: ci. 6(• 1. c11:• 1. 14 4.58 

FUE:l~TE: Elabo1·a.ciÓn di1·ecta en base a datos de la [•GEA-SARH y 
del Banco de r-1é:.1co. • 

!=ss 

1. 34 
1.45 
1. l)2 
1. 08 
1 • 2(1 

1:7s 
1. 82 
1. 74 

1. 34 
1. 03 

2(15·6. (1(J 

•). 73 

-'· 19 

1. 43 
0.90 
l. 76 
1. 62 
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CU;'.,DF 4 
SUF'ERi=JCIE COSECHADA [•E LOS F'F\ifJ ffALES F-F:ODUCTOS AGRICOLAS 

(MILES DE HEC ~REAS' 

COfKEFTO l c;·o(, 19e5 1 :;7(1 1~75 1 t:8(1 

GFAN0:3 t-.:.s1cos 7866 1(•8:.¡, 1(•2:.::::: 948:: 95B9 
FORF:.;JES 2(J7 421 11)?3 1649 1 ~·99 
!NDUSTR!ALIZABLES 616 782 io=.;s 1491 1421 
DE Eff·ORTAC 1 ülJ 1267 121:19 8•)3 ot>(I 917 

TOTAL '7956 1:.=42 13157 1 :.:a:: 1:::726 

FUEIJTE: El;;borac1¿n d11·ecte>. en b"'se "' o¿.tos de la DGEA-SARH ~, 
del Banco de Mé:;1co. 

l ~6=· 

9912 
1875 
1420 
en. 

14(186 
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i CUADf;O ·5 
l IJJ) r CE DE p¡;·Ei; los DE LOS r'R INC I F'ALES F'ROC•UCTOS AGR I COLAS. 

·~ 
·"' 

(19-i)=l(h)) 

CDIKEFTO 1960. . ~,. 1965 1 <;_70 1~75 198•) 

GF!-;1•05 ;o:;,srcos 1. 17 l. 21 , 1.(1(1 1 . ::o 1. 1:: 
110. í = 1. 14 l. ::6 1 • 1)(1 l. 15 1. 09 
Fr· l ¡ol 1. (13 1. 12 1. (l(l 1. 59 1. 61 

1 i· i "'º 1. 4o 1.33 l . (l(l 1. 14 •). 85 
,.;,·,~o= 1. (•,::, 1. 14 1 . (i(t 1. 32 (l.97 

rORf;.:.JES 1 .1)8 . lo 1 • (l(i l. 14 .:1.89 l • 

Sor·go gr·ano 1. 21) 1. 16 1 . (l(l 1. 36 1. (l6 
¡:;H=-lfo. vei-de 1). 95 l • 15"'. l . (1(1 (•. 91 (l. 71 

INDUSTRI.:.LIZABLES 1. 1 •) 1. (18 1. (u) 1. 09 1. (16 

Caria oe 
, 

1. (12 B.:uc.:.lr 1. 1 (> 1 • (l(l • (l.96 1. 51 
Cebada 1 • ::o L 1.3 1 . 1)1) 1. (15 <). 89 
cá.rtarno 1. 14 1 ;<)6 . 1 • (1(1 1. :: (1.92 

Soya 1. 1)5 (. (12 1 • (l(i 1. 14 (l. 93 

DE E.>.F'ORT.:'!CIOI~ l. 1 1 l. (•8 l • 1)(\ t). '7 7 1. (l 1 
Algodón 1.30 1. 16 1 • i)(l 1. (•2 1. 16 

., 
Caté 1. 14 (l. 99 1. üt) 0.71 (1.97 , 
J l tomate <). 9(l 1. (>9 l. (l(l 1. 17 o. 91 

· ··FUEJ\ITE: El¡;bo1·aciÓn directa en base a datos de la DGE?.-~ARH y 
del Banco de Mé::ico. 

1985 

0.99 
l. 19 
(l.84 
<). 91 
1. (! 1 

1). qq 

1. 16 
o. 81 

1. o 1 
1. •)4 
1. 14 
0.71 
1. 13 

1). 91 
1. \)5 
(J.62 

1. 05 
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1 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CUA[•RO b 
VOLUMEN DE LA PROOUCCION PECUARIA ' POBLACION GANADERA. 

1972 1975 1981) 1985 

CDIJCEF'TO 

c;.F r 1E Et·l CAN'4L i 1) 

Bovinos 
6-'" 76:. 1(165 980 _ _, 

f-c1t'C l nos 
5~1 3 . 8l(l 1251 1 29"!. 

H·.e:: 
215 :::69 :.99 549 

48 49 3 99 

Gtt"OS 

Lec: he \r"''\ 
5145 6054 7ü21 7474 

401 424 644 820 

H~tevo \ 1) 

FOSLAC lOtl 6"1f ¡~;[•EF A ¡:;.) 

80,inc·s 
7~.35 :96(1: :'.459(1 375:;:2 

F 01·c: i nos 
1372 13179 1689(1 19364 

Aves oe c:o1·r:o l 1.Carne.1 
:Z7o5 -;::_./ -·-· 1(•7559 1935(•4 

rl\'e= de 1.:orr~l 1..h• ... 1e ... ·o> 
:.;4o 4o0-'47 70576 8(•:.44 

FUENTE: 
DGEA-5.;F:H. "Econatecnia Aqr·Ícolé\"119,Vol.Vl,Sept.1982. 
ll~AH-SEF. "Est2dÍst1cas H~~tÓric:as de 11é::ic:o".lQ60 

1 1 Miles de tcneladé\S. 
>Millones de litros. 
!Miles de cabe:as. 

INEGl-SF'P 



1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FFQ[•UCTO 

l"i~L·EF•HSLES ~ 1 ~ 
~ ' 1:.-=:cu.=iar1a 
Cel1_tlé.siccis 
Otr·os 

1m l'oriDEFHt''~ES. ('°''' 

Fesin~s 

~:1 =amas 
!:• tles 
Otros 

l :fo•:1 

.:i.1)54 

::594 
628 
5;::.:: 

CUADRO 7 

1.'0LU11EI~ DE LA PRODUCC l 01~ SlLVICOLLA 

1~65 197ü 1975 198(1 1 <;85 

4 7:".4 5917 be;:.:: . 9•)46 9'155 

3\:186 367=· 4312 531(1 6(182 

Si)l 1198 189•) 26 :;.7 2664 

2it7 lü46 731 1105 1 (1(19 

eo 88 ~12 67 

54 63 3o 43 

l 1 15 
2 

10 7 •l ó 

5 '.:!· 11 16 

FUENTE: 

HIEO:ol-Si''F ;u¡;1H-3EF', "Est.:1dÍsocas Histó1·icas de M¿:dc:o''• 1986. S 

C1·fra:=
C1f1~3.s 

en 
en 

n11les oe metros cl1b1cos. 
miles ae tonel~das 

rol lo. 



;:;:;OL1UCTO 196(1 (1 .' 

TOT.:.L 35.il 
C.;.marÓn 41) 

,.;tLm 59 
Sat·d l na (2¡ 17 

CUADRO 8 
VOLUMEN DE LA CAPTURA PESQUERA. 
IMilee de toneladas en peso vivo) 

1r;65 ( 1 ) 1 :;'/1) ( 1 .i 1975 1 Q8(1 

l<::>o :~4 s::.6 1257 
::.6 70 66 77 

::: 14 18 :!(• 
21) 1 (11 132 3:.s 

Ancho' e-ta l r.ac1:. t. N. [•. N. D. 17 70 :;.22 
Ai~¿,: \' 

FUE~ll E: 

Sar'??:os I~. D. N.O. 36 45 

IrlEGl-SF·F, "E:t;ad{st1cas HistÓ1·1cas de Méx1c:o", 19óo 
3·?c:t~et aria de F:-sca. 
~1) Feso oe:::mb~rcado. 
121 Consumo humano directo e'1ndirecto. 

·, 

35 

1985 

1:250 
75 
85 

:;:.70 
147 

7;.9 



CU,C,OFO 9 
f·101HO DE LA IIJVEF·SJOIJ NAC ICtNAL Y [•EL SECTOR AGF:OPECUAF:IO. 

IMillones de PeEos de 19701 

COIJCE¡:. TO 1961) 1965 197(> 1"75 198(• 1985 

tli-;C l 1JtlAL 118-:'.(l.5 15516. 1 :~~(15. (i 5"".:·115.4 957(14.3 0(104::. 8 

3ECTCtRIAL 9:;;: .• 4 l C.36. :;:. ·!.S .21. (1 9~t)7. 3 151:-3'.(J. 5 481 1 .8 
H'J:t~ t ·=u l tut~~ c.;.;¡::;i_ ,:2 131 :: .. 1 :::o 18. (1 4149.S 11 727. (1 4198.7 
GBn=-derl~ :::. 8 4.8 5:-.1) :: 118. 1 l:::'.'73. 7 .-..-.-. C'. ..::....::....::..;.;J 

=- i 1 •' ! c:u 1 t'twa 1 4 4.8 2(1. (l 1962.3 116:'.7 ~36.3 

Fescc- n.d. 1 l. 9 ::.1. (1 1 ;.s2. 7 827. (1 153.4 

Fa1·t 1cipac1Ón 
s ec to r· l C\ 1 i . .( ~~) 8. l a.º 1 :::. 4 18. 1 15.8 7.9 

FUEtHE: lllEGI-SF'F.' IllAH-·SEF·, "Estadísticas Históricas de 11é::1co", 1986. 
Info1·me: de Gobierno y Banco de Mé:nco. 
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CUADRO 11) 
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y AREAS BENEFICIADAS CON OBRAS DE IRRIGACio· 

C .JI lCEF TO 19~(1 !964 1971 1977 1980 1985 

[• l :;;: <Ji; I 8 I L l [•ri[• [•E .:::.Gu;:. ( 1 ) 

C2-F2'Cld.-?O de 

a imi4cenami en to. :8429 35136 38078 43(145 393(1(1 45.225 
.; l fT1 Et e 12 n ¿; m i en to 2:::::68 23347 32272 33320 24771 34877 

S UF EF:F 1 C 1 E BEilEFlCIADA <2> 
Tot 31 o;cumulo:1da 2::ct:: 2456 :::.274 .,: .. .Jo.:;. 37(19 4131· 
Gr·ancie i1·1·1qac1én 192(• 2ü(IQ 2487 2542 2717 ~9t)5 

F·equef°=12' 
- . 

373 447 787 a:: 1 99:2 1226 l t" r· l g Ci. e 1 o n 

FUt::!JíE: JIJEGl-::+·F;l!J,::,•-1--SEF· "Esta.dísticas HistÓr1c¿0 5 de !1é::ico",198o. 
\l! l11llor1es de 111etr·o~ c~b1cos 
(2) 11ile; de hectC:re:-s, en 196(1 y1964 las cifras se obtL1v1eron 

por· pt•omed io. 

".,..J• 
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' 

CUF..DRO 11 
CREDIT03 hL SECTOR AGROPECUARIO Y SUPERFICIE HABILITADA. 

COIKEF 10 

F!B SECTORIAL 111 

MOIJTO < 1 ) 
Avio 
hetacc1c1na1"10 

E~1u11..·.:.LErJCIA t•EL 
C¡:;ED ! TO EIJ EL P lB 
SEC T UF I hL 1 ~.;. • 

SUFERFICIE <::l 
Gr•ar¡os básicos. 
Granos -iorr 0> . .ier·os 
Dleagincsas 
Otr·r) 

'-- ,. 

1 c;-7.;i 

54123 

·=·566 
4174 
1392 

!(1. :. 

149(• 
96=1 
184 

-··-• I 

I~. D. 

1_'7'.75 198•) i9a5 

ó:7:"6 757(14 84153 

14::65 ::1::76 21)968 
11 <)65 1 :;.15:;. 15321 
:.200 722:!. 5647 

~-. 7 ::,;,. 8 :4.9 

:::.867 55(17 5723 
2.2<.)(t 3422 374(1 

7(•5 8•)4 849 
9.!;1,2 596 539 
I~. D. 085 595 

i 

FUENTE: Investigaci6n directa en base a datos de BANRURAL, SHyCP y 
BAl~CO DE 11EXICO. 



COh!CEPTü 

E; ;:·o¡; r.:.c r or.1Es 
n.;c I Ot JALE 3. 

SE e To;:. i ;1L.E s 
Ag.-icultura. y 

;:,i l,, Í CLd tLtra, 

G2.nB-der~ í i:c 

Fe,;ca 

lt1FORTAC.: JOIJES 
1~,;c 1 or 1.:.L Es. 

SECTOi; l .:.LES 
Agt· icu l tur·a. y 
S i l ·, i e u l t w· a • 
G8í1:.derí a. 
F'esca 

CL.1,;¡::-;:;.o 12 
COME~CIO E~TERIOR DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(Mil lone:: de Do.i. e;r•e: > 

1"65 1S7ú 1 '1'75 

i .:,;..c .. 7 1 1 13. 9 i:s;;.. 5 .:".<)62. 4 153(17.5 

:.se;. 2 583. 2 e.:·2. t> 8"'2. l •::: ... e 
l .J .. ...>- 5 

31)7 .5. '47i3.5 ol22. (1 719. t) 1424. " -'-
45. 4 OO. l 1 :::.1 .,. ..-- 7 1 1 ¡). 1 -· ...J.'. 

:.6. ,.,:. '' ., ... e . ~ -o., ... .:,. 1 15. 4 1 1 :: 

1 186.4 1159. o :::::o. a 6582.: 18486.2 

2:2. e) 42.7 119. 2 791. •) 2(111. 7 

11. e; 19. 7 85.<1 728.8 1871. 5 
1 (1. 1 :: .• (J ::.4.:: 01.;:i 129.6 
N.D. N.D. N.O. (l. o· 10. 6 

FUEtHE: Se1·1es Esté-dísticas, B:.lan::a de F·asos e Infornies anL1ales 
del 6.:.NCO DE MEXICO. 

17'65 

:161~.5 

¡-:.::.:::. 7 

1 143. 2 
l 7-; . l 

7 . 2 

1:::-4.39. 5 

1618.6 

1307.8 
~.1)7. 3 

3.5 



COl<CEFTO 

5ECT0f;IHL 
Agricul tu1·a y 
Sil vi cLtl tktr-a 

·G:..nc:-del"í'a 
Fe:ca 

CUH[·hO i::. 
SALDO EN LA BALANZA CGM~RCl~L AGROPECUARIA 

IM1llonea de dolares) 

1701) 1:;65 197(t 1975 198(1 

5.;r). 5 3·:<:;. 4 l •) 1 • 1 1466.2> 

~95.6 458.8 337 • t) ( '7. 8) (447.3) 
37. 1 q, 

• I • 1 1::;.c;·¡ l 19. 5) 
3o.3 44.6 o·:;· •. 3 114. 8 (J. 6 

FUEIHE: Series Estadísticas. Balan::a de Pa9os e lniormes anuales 
del BANCO DE MEXICO. 

.¡ 

1985 

1295.9) 

<104. o) 

\ l:.s. 2) 
:::.. 9 
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