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CAPITULO 1 

INTSGRACION DE l..DS GRuros SOCIALES 

1.1.- OONCEPro DE GRUro SOCIAL 

Al iniciar nuestro estudio, en relación a los grupos sociales 

es conveniente distinguir las diferentes formas de organización so

cial y su influencia en la vida humana, para esto es necesario ce-

ner presente que el ser humano tiende a agruparse con sus seme

jantes, por· su naturaleza sociable y por las dificultades que le im

pone la lucha por su existencia. 

Ahora bien, de nuestro recorrido por la doctrina y la socio 

logra, deducimos que dentro del grupo social, el hombre desarrolla 

actos de convivencia y espíritu de comunidad que se traduce en la 

ayuda marua y la cooperación. 

Es indudable que el hombre por escencia, es un ser sociable 

pero no en el sentido restringido de lo que es la sociabilidad entre 

el género humano, sir.o mAs bien en un sentido amplio, ya que el 

hombre es sociable por necesidad y podríamos considerar que una 

de las causas principales de esta necesidad de grupo, es la aUmen 

cacfón ya que obligan al ser humano a vivir en sociedad y evitar 

asr el aislamiento entre los diferentes grupos. 



alimento y vest.iÓll. 

Por lo tanto, se entiende rior ~.-~J.!~·L!~ ... !!"! ... ~~".1:1~~~-i¿ _ _i::~.-~-~

.ree bumanot con rel.a=::iones re...-:-~:oc~: 

En forma ml.s e~.ft'i.:a, l'~idA1~'K)1< t1<'l'1r t1ne el ~X\ll'l\) !!:od1Ü 

es u.na colecth•idaO identifi~able, t"RH"\ll:t\irAd" y comfl\11!\ (,,~ pcrntHii\q 

que desempenan funciones rC\:'.l.\m:x.~AI" 1...·01\fünne n. 11cl.('l\Hh\f\('º~ hHet~. 

se11, normas y principios eoclRles \HU:A el logrn de <1h!rtlv1rn nmmileA. 

El maestro Leandro Azuarn, aenala que: "S~ emlP-ncle pot· gt~ 

po social el conjunto de personAR cuy11R rel.nclo11ei:i i:rc liimm1 ("ti liM 

serle de roles y papeles que se encuentran lnterrr-fm~fonndcm: qw:- rn•_r, 

ticipa.n en un conjunto de •1alores '! cteenciM 1 y q11e nd~rnl\9 1 non 

cQnscientes de sus valores semejanteA y de smi relac lnnes ni.c tprot mi. 
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de diferenciarse a si mismos, frente a los miembros de otros gru

pos sociales, ( 1 ) 

Ahora bien, para explicar lo anteriormence expuesto; debe

rnos tener presente que todos los seres humanos en el transcurso 

de nuestra vida, formamos parte de grupos muy variados: La fa

milia, el parentesco, la ciudad, la clase social, etc, 

El pertenecer a un determinado grupo social, nos puede ser 

impuesto por el sólo hecho de nacer (familia, clase social, etc.), 

o bien puede ser el resultado de una decisión personal. Así por 

ejemplo, cuando optamos por ingresar a una organización polftica, 

cultural, económica, etc. 

Por otra parte, el maestro Lucio Mendieta y Nanez, nos dice 

que: "Los grupos son agregados conscientes que se forman por la 

voluntad de sus integrantes, el m1rnero de estos y la especificidad 

de los fines que persiguen y su organización, los configuran de un 

modo preciso y norman todos sus actos de manera deliberada. Se 

constituyen a voluntad de las partes. 

Esto es cierto, hasta en grupos naturales como la familia, 

pues ésta se forma por voluntad de una pareja y se puede disgre-
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gar por el divorcio o la separación voluntaria de sus miembros". 

( 2 ) 

Para explicar lo anterior, pensamos en un determinado na

mero de industriales que se agrupan por su propia voluntad, para 

llevar a cabo fines especflicos, buscando un bienestar coman, como 

sería el caso de establecer normas de calidad de sus productos, -

as! como acordar la fijación de un precio tope de los mismos, o 

bien determinar la producción de un producto en determinado tiem

po, pero siempre bajo las bases fundamentales de su propia orga

nización. 

Sin embargo, as! como se constituyen estos grupos sociales, 

se pueden disgregar por la simple separación voluntaria de sus • 

miembros. As! podemos seguir hablando de igual for.ma del grupo 

de juego de la clase profesional, de la aldea, de la ciudad, de la 

muchedumbre, de un grupo de personas que hablan el mismo idio· 

ma, etc. 

De acuerdo a las anteriores definiciones de grupo social, -

desprendemos que éste se caracteriza principalmente porque es • 

una unidad identificable por sus miembros y por las personas aje· 

nas a él; asimismo, poseen una estructura social ya que cada int~ 

gran te tiene una función respecto a las demás, es decir, se dá -
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una inter· acción regulada, también es cierto que cada miembro 

desempei\a una función individual dentro de la agrupación y a la 

vez posee conciencia de grupo, se caracterizan por'establecer • 

normas de comportamiento que regulan las actividades de sus mlem 

bros. 

Generalmente, se trata de costumbres que todos conocen 

y aceptan; poseen valores determinados, creencias e intereses co· 

munes a sus miembros y finalmente la actividad conjunta del grupo 

tiene como meca uno 6 varios fines sociales. 

El maestro Luis Recansens Siches, nos dice "El estudio de 

los complejos grupos o formaciones sociales se fija sobre todo en 

las pluralidades humanas constltufdas por hechos de interacción. • 

cuyos miembros tienen una efectiva conexión real entre sr. mayor 

o menor, mds o menos intensa o ténue, pero existente en alguna 

medida. Puede suceder que en algunos tipos de complejos la inte! 

actividad viene determinada principalmente porque los miembros de 

ellos constituyen una pluralidad de clase, por ejemplo; profesional, 

o porqu~e están agregados en un lugar, por ejemplo; una muchedum· 

bre reunida en una plaza. O, expresdndolo de modo más correcto, 

son esos fenGmenos de inter-acci6n los que constituyen la forma·· 

ción o el grupo social como una especie de haz de fenómenos soci! 
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les con una relativa unidad y con una relativa delimitación". ( 3 ) 

De lo anterior, desprendemos que todo complejo o grupo ª.2 

cial debe estar formado necesariameme por elementos que le sean 

esencialmente homogéneos. 

a).· CLASlFICACION DE LOS GRUPOS ~CIALES 

En relaci6n con Jos diversos conceptos de grupos sociales, 

001 encontramos con lo difícil que resultada hacer una clasificación 

de todos los grupos o formaciones suclales, sln embargo, nos llm! 

taremoa Ontcamente a dar una clasiflcactdn de los mismos, de acue! 

do con la naturaleza de las relaciones que existen entre sus miem

bros, por lo que los grupos sociales pueden ser primados y secun

darios. 

Primados: Estos grupos se limitan a manifestar las relact2 

nes personales esponctneas y frecuentemente afectivas entre sus lnt!_ 

grantes. La unidad se basa en las propias relaciones, ya que no • 

existen obligaciones definidas y precisast tal es el caso de la fami

lia, el grupo de amigos, los vecinos, la aldea, etc~ 

Generalmente, encontramos que los grupos primarios son pe

queftos y sus relaciones se componen entre sus propios miembros, 

ej: el caso de loa menonitas. 
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Asr el maestro Leandro Azuara Pérez, nos dice que "los 

grupos primarios son aquellos que presentan relaciones de intimJ. 

dad entre sus componentes que no se dan en los grupos secunda

rios ya que los primeros son aquellos en que se d4 una íntima 

asociación afectiva y relaciones frente a frente'.' ( 4 ) 

La importancia de los grupos primarios, para nuestro es

tudio, radica en que estos constituyen la base primordial para la 

colaboración colectiva entre las personas, ya que dentro de este 

grupo las personas se reunen frente a frente para hacer m4s es

trechas y sólidas las relaciones de companerismo y ayuda mutua, 

asr como practicar la lealtad a la colectividad. 

Estos grupos son importantes para nuestro estudio, porque 

en determinado momento pueden influir dentro de nuestra estructu· 

ra socioeconómica establecida para conseguir fines de provecho -

coman; tal sería el caso de un determinado namero de grupos pri

marios formando una unidad colectiva de solidaridad para pagar -

sus impuestos puntualmente, con la certeza de que a cambio reci

birían obras de beneficio coman, asf como de aprovechamiento para 

la colectivf dad por parte del Estado. 

Indudablemente que lo anterior, redundada en una mayor 
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idenfilfcación de los grupos sociales hacia sus representados 1 pro

vocando con esto un mayor acercamiento entre ambos. 

Lo anterior, lo explica el maestro Recasens Sic hes, cuando 

nos habla de que "existen grupos primarios que se forman dentro 

de una maya o textura de una organización colectiva reglamentada. 

Verbo y gracia, dentro de la estructura formal reglamentada de 

una fAbrica, se contempla una estricta división de trabajo, una jera!. 

quización de las dfversas funciones, se forman espontáneamente gr.!! 

pos particulares, camarillas, palomillas de amistad, que no s6lo con! 

tituyen c!rculos para satisfacción de sus miembros, sino que llegan 

a tener en ocasiones una influencia sobre la moral y la eficiencia del 

trabajo y a influir decisivamente sobre la vida de los sindicatos''. 

( 5 ) 

Algo similar sucede cuando los grupos sociales que forman 

los grandes cinturones de miseria, llegan a influir sobre la vida 

económica y social de nuestro país, en forma por demAs negativa 

para las instituciones u organizaciones, que las representan, 

Grupos Secundarios: Estos se caracterizan Msicamente por 

las distancias en que se desempei'lan sus miembros. 

El grupo secundario comprmae tres formas de agrupación: 
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a) la asociación, b) el grupo étnico y c) la clase social. 

Al analizar cada una de estas formas de agrupación, vere

mos que las personas que se reunen en forma voluntaria, general

mente persiguen una finalidad coman, una tradición cultural, 6 bien 

por poseer una struación jerárquica, económica y de poder. 

Dentro de la primera forma de agrupación que comprende el 

grupo secundario, tenemos a la asociación que no es otra cosa que 

el agrupamiento de personas reunidas en forma voluntaria para abe~ 

ner una finalidad en coman, tal es el caso de los partidos polfticos, 

que son instiruciones creadas para llegar al poder ptlbUco, ya sea 

en forma transitoria 6 permanente. 

El maestro Manuel Humberto Hernández Le6n, nos dice lo si 

guiente respecto a este tipo de agrupación: que "el partido político, 

como institución es la agrupación de personas con ciertas ideas afi· 

nes que se interrelacionan para lograr mediante la acción ordenada 

al objetivo coman, de llegar a ejercer el poder pObUco" ( 6 ) 

De lo expuesto, se desprende que el elemento b4sico en un 

grupo secundario, es la organización; la cual d4 estabilidad a un • 

mayor nOmero posible de personas, sin tomar en cuenta su condición 

personal. 
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La segunda forma de agrupación, del grupo secundario son 

los grupos étnicos. Este tipo de grupos está normalmente consti

tuído por personas que comparten una tradición cultural comi1n, ya 

que las personas se unen por sus prdcticas, creencias, religión, 

lenguaje y en ocasiones por su raza, asr tenemos a los chamulas, 

a los negros, a los judíos, etc. 

Finalmente, tenemos a la tercera forma de agrupación del 

grupo secundario, que es la clase social y de la cual nos ocupare· 

mos en forma amplia en nuestro tercer capítulo; por el momento, 

nos limitaremos Onlcamente a dar algunos conceptos básicos sobre 

este tipo de clase. 

La clase social se define como "una unidad colectiva, integra· 

da dentro de una sociedad que se caracteriza por tener especiales 

funciones y ·costumbres, asr como de poseer una determinada situa

ción jerárquica económica y de poder." ( 7 ) 

Max Weber, define a la clase social diciendo que se entiende 

por clase todo grupo humano que se encuentra en una igual situación 

de clase. 

Para Marx, Onicamente existen dos tipos de clases que son: 

dominantes y dominados, explotadores y explotados. 
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Por otra parre, el maestro Lucio Mendteta y NOnez nos 

dice: "La clase social está determinada JXlr una combinación 

de factores culturales y económicos; en virtud de que las clases 

sociales son grandes conjuntos de personas; conjuntos que se 

distinguen por los rasgos específicos de su cultura y de su situ,! 

ci6n ecooomica. " ( 8 ) 

,1 
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¡ .2. • LAS CLASES OOCIALBS 

La importancia que desempei\an las clases sociales en los 

distintos aspectos de la vida concempodnea, resulta vital para el 

buen funcionamiento de cualquier tipo de sociedad, ya sea en el 

aspecto ecooomico, pollttco o social. 

Diversas han sido las definiciones de clase social, al estu

diarla como estructura de la sociedad, Nosotros partiremos de la 

base de que la clase social, es una forma de organización de la 

sociedad que forma parte de los grupos secundarios. 

Sin embargo, el fenómeno de las clases sociales no es un 

problema reciente; sino que se ha dado desde el origen de la hum! 

nidad. 

Durante la etapa de la antiguedad clAsica, se distinguieron 

tres clases principales que fueron los guerreros, sacerdotes y e~ 

merciantes. En Roma unos fueron patricios o nobles y otros es

quites o plebeyos. 

Durante la Edad Media, la división se hizo entre senores 

feudales y siervos. Posteriormente la Revolución Francesa seftala 

el punto de partida de nuevas clases sociales, como fueron los in· 
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dustriales, comerciantes, campesinos, obreros, etc. 

Las clases sociales pueden ser estudiadas desde tres puntos 

de vista: a) como proceso histórico, b) como estructura de la so

ciedad y c) como problema social. 

Estos tres puntos de vista consideramos que se relacionan 

entre sf, ya que al estudiar la clase social como estructura de la 

sociedad, sabemos que su formac ~n obedece a un proceso y que 

sus condiciones y características actuales constituyen problema 

para muchas sociedades. 

Ahora bien, lo importante es saber cu4ndo o en qué mome.!! 

to surgen las clases sociales y cudles son los factores que deter· 

minan la división de clases, sobre todo si tomamos en cuenta que 

las llamadas clases sociales constituyen uno de los círculos colec

tivos de mayor relieve. 

El profesor Lucfo Mendieta y Nllftez, nos define la clase so· 

cial de la siguiente forma: "La clase socia! estA· determinada por 

una combinación de f~tores culturales y econ6micos. Podrtamos ~ 

cir, que las clases sociales son grandes conjuntos de personas, conju_!! 

tos que se distinguen por los trams espec11icos de su cultura y de su 
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situación económica." ( 9 ) 

La anterior definición, nos demuestra que las clases socia

les surgen como producto de la posición económica y cultural en 

que se encuentran determinado grupo de personas; cuando habla

mos de una clase alta en nuestra sociedad, inmediatamente pensa

mos en un grupo de industriales, banqueros, inversionistas, gran

des comerciantes, rentistas; asf como su 4rea de residencia, etc,, 

que independientemente de la posición en que se encuentran, son 

generalmente grupos con una alta visión cultural. 

Por otra parte, cuando nos referimos a los grupos que 

forman los cinturones de miseria de nuestra sociedad, nos ima

ginamos personas con escasos recursos econ6micos, que muchas 

veces no cuentan con lo necesario para subsistir; asimismo, 

carecen de una educación cuando menos elemental, por lo que 

1e les ubicad dentro de las clases bajas asl oomo de la estrat.!. 

ficación social. Estos dos casos, nos dan una idea de cómo 

los factores ecooomicos y culturales suelea aerr:- tan importantes 
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para ubicar a los grupos sociales de nuestra sociedad, en una de

terminada clase social. 

El maestro Luis Recansens Siches, cuando nos habla de 

criterios determinantes de la estratificación en las clases sociales, 

nos dice que la posición o rango social depende de mOltiples facto· 

res en las varias sociedades, e incluso dentro de una determinada 

sociedad, frecuentemente depende de mAs de un factor. 

La posición o rango social se puede basar en diferencias de 

lenguaje, de riqueza, de profesión u oficio, de poder polftico, de 

pertenencia étnica, o de mérito personal. Ahora bi~n, lo m4s fr~ 

cuente es que el rango o posición esté determinado por la concu

rrencia de m4s de uno de esos factores. ( 10 ) 

De lo anterior, se desprende que resulta sumamente dlf ícil 

considerar uno o dos factores para determinar el origen de las cla . -
ses sociales, ya que cada uno de los factores enumerados por el 

maestro Recasens Siches, resultarían significativos, segan la soci~ 

dad de que se tratara. As! vemos que en algun!ls sociedades, el 

lenguaje puede estar basado en una mitología o concepción religiosa, 
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como ocurría en las castas hfndues o bien en tradiciones históricas, 

como sucedió en algunas sociedades feudales de los Oltimos tiempos 

de la Edad Media, o en criterios racialei!, seglln ocurre en la Unión 

Sudafricana. As! podrfamos seguir mencionando un sin namero de 

sociedades distintas, 

Marx y Engels, definen las clases sociales en los siguientes 

términos: "Por burguesía se comprende la clase de los capitalistas 

modernos, propietarios de los medios de producción social y emplean 

trabajo asalariado. Por proletarios se comprende la clase de los tr_! 

bajadores modernos que privados de medios de producción propios, 

se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para existir. " ( 11 ) 

Uentro del concepto anterior, nos encontramos con que el fac

tor determinante de las clases sociales para Marx, era la propiedad 

privada de los medios de producción, que es precisamente de donde 

surge la clase dominante y mayormente sin embargo, hemos visto 

que también ha variado la forma principal de riqueza como base de 

estratificac16n social, asr tenemos que durante el sistema feudal, la 

propiedad inmueble era el. factor principal. En cambio, en las soel.!: 

dades modernas y contemporáneas, el dJnero y el cr~Jto prevalecen 

sobre el control de la tierra: asimismo en algunas sociedades conte'!! 

podneas, el control de los medios de producción ha pasado a manos 

del Estado, lo que implica que la clase superior que disfruta del ma

yor prestigio y de las mayores ventajas económicas, est4 generalme.!! 
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te constituida por altos funcionarios del Está do. 

Pero lo importante para nuestro estudio, es presemar las 

distintas clases sociales que prevalecen en nuestra sociedad y, 

que sin duda alguna somos testigos de la forma en que viven y pur 

lo tanto trataremos de hacer una clasificación de clases sociales 

ajustada a nuestro sistema socioecon6mko, y sobre todo que sea 

un reflejo de la realidad en que vive nuestra sociedad, 

a).·. CLASIFICACl>N DE LAS CLASES SOCIALES. 

México, como es característico de los países subdesarrolla 

dos o incipientemente desarrollados está formado por una sociedad 

de grandes desigualdades. Estas desigualdades se presentan en to

dos los terrenos económicos, sociales y culturales, As! vemos 

que nuestra sociedad está dividida en grupos de ingreso, empleo 

mds o menos remunerado, niveles de vida, La escala del que tiene 

poco al que tiene en exceso, es de mucho mayor amplitud que en -

países mAs desarrollados con igual sistema. Lo anterior, nos faci

litará el tipo de clasificación social para nuestro estudio, ya que en 

sociedades muy complejas se dan clasificaciones intermedias. 

La división de la sociedad en clases, es un problema muy 

antiguo, segan Arist6teles "Existen en cada Estado tres clases de 

ciudadanos: los riquísimos, los pobrísimos y los que no son muy ~ 

brea ni muy ricos." ( 12 ) 



• 21 • 

Partiendo de la base aristotélica, consideramos que esta clE 

sificaciOn se ajusta a las exigencias actuales, generalmente acep· 

radas, segOn las cuales toda sociedad se divide en clase alta, cla 

se me<iia y la clase baja. 

El maestro Lucio Mendieta y NOi\ez, representa las tres • 

principales clases como cfrculos secantes "cada círculo tiene un 

contenido cultural y económico que le es propio, diferente del co.!! 

tenido cultural y económico de los otros dos. Esos contenidos los 

constituyen relaciones econ6micas y un acervo de ideas, perjuicios, 

costumbres, necesidades, sentimientos, formas de conducta, etc. 

etc., que pueden ser!alarse con cierta previsión, en una sociedad 

dada y en un momento dado, de tal mo<lo que ofrecen indudable pe! 

manencia, cuando menos en sus lineamientos fundamentales. Los 

individuos, son· los que se mueven dentro y a través de los ctrcu

los, permaneciendo unos en el correspondiente círculo, durante 

toda su vida; otros acercándose al contiguo hasta penetrar en él 

en movimiento de ascenso o descenso, segan el caso. Pero como 

dentro del c!rculo cultural y económico de cada clase social, sie~ 

pre hay un namero de personas que se manifiestan en conjunto, en 

volumen, de ah! la estabilidad de las clases por la continuidad y 

persistencia de los círculos culturales y económicos, en el tiempo 

y en el espacio, concretados en un namero indefinido de personas. 
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En consecuencia, hay en las clases sociales muchos estados 

intermedios fundamentados en situaciones económicas y en transi· 

clones de cultura" ( 13 ) 

Con lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que aan 

cuando el factor económico es de vital Importancia para la deter· 

minaclón de las clases sociales, influyen otros factores como la 

cultura, ya que por el sólo hecho de adquirir una posición econ6· 

mica bastante desahogada, no por ese sólo hecho se va a pasar de 

una clase baja a la alta, en virtud de que para que sea posible el 

paso de los indlvid11os de un círculo a otro, se hará mediante la 

adopción cultural y en la medida en que se adquieran sus costum· 

brea, su educación, su forma de vida hasta lograr una plena ide,!! 

tificaci6n. 

1. - La clase alta. Generalmente dentro de nuestra comuni· 

dad, esta clase est4 formada por los grandes propietarios de tie· 

rras o de edificios urbanos, que perciben ingresos considerables 

que les permiten llevar una vida de lujo, as! tenemos, a los ban· 

que ros, rentistas, inversionistas, grandes comerciantes, dentro 

de esta clase podemos incluir a los profesionistas que han alcanz.! 

do el éxito en su actividad profesional, logrando colocarse en los 

crrculos de ·la clase alta. Todos estos miembros de la clase alta, 

llevan una forma de vivir bastante desahogada, todos los aspectos, 
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que les permite tener una buena alimentación, estudios profesiona· 

les, asr como establecer sus domicJlios en 1.0nas de residencia -

donde los servicios pOblfcos son completos. El maestro Lucio -

Mendieta y Nanez, generalmente vé a la clase alca "como un sec

tor de gente ociosa que lleva una vida de ostentaci6n y de placer, 

puesto que gasta su tiempo en reuniones sociales, en viajes, en 

diversiones, pero hay otro sector de gran importancia que es el 

de los capitalistas que los llama activos: Como son los grandes 

empresarios de comercios, industrias, o de otras actividades eco

nómicas que manejan directamente''. ( 14 ) 

Ahora bien, resumiendo los conceptos anteriores, pensamos 

que la clase lllta se caracteriza como ya lo anotamos anteriormente 

por su forma de vida can holgada, en el sentido de que usan las 

mejores prendas de vestir, habitan lujosas mansiones, tienen a 

su servició a un nOmero determinado de personas que les propor

cionan toda clase de comodidades materiales y lo m4s importante, 

para nuestro estudio, es que éste tipo de personas consumen los 

alimentos de mejor calidad. Asimismo, tienen la gran ventaja de 

realizar constantemente viajes de placer, de diversi6n, de estudio, 

asf como de protegerse de las enfermedades que son mAs comunes 

en las otras clases. 

Toda esta forma de vida, les dA un sello iMegable de distin

ción que se advierte en el aspecto ffsico de sus miembros Y lo me-
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jor de todo para estas personas, es que la situación de privilegio 

en que viven, se trasmite d~ padres a hijos. 

Todo lo anterior, nos lleva a destacar los principales ca rae 

teres distintivos de la clase alta y que a consideración del maestro 

Lucio Mendieta y NOl\ez, enumera de la siguiente forma: 

l...;. Posesión de la riqueza, bienes de fortuna, capital, poder. 

2. - Forma refinada de vida material y moral, as! como la 

satisfacción de las necesidades humanas, individuales y 

colectivas por medio del goce de las cosas mejores. 

3. - Sentimiento de seguridad y de orgullo de clase. 

4. - Reflejo orglnico en el aspecto ffsico, en las maneras; 

de las caracterfsticas antes mencionadas hasta constituir 

tipos diferenciados de selección como resultado del cul

tivo social. 

5. • Comportamiento dominado por las conversaciones sociales 

rigurosamente cumplidas. Vida de frecuente relación y 

trato dentro de c!rculos reducidos, formados exclusiva· 

mente por gentes de la propia clase alta. 

6.- Propósito decidido de no mezclarse, por medio de macri-
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monios sino con personas de su misma clase. 

7. - Preocupaci6n constante por guardar las apariencias. 

8. • Espíritu reaccionario y conservador. ( 15 ) 

Como podemos observar todas estas características, han 

sido y son las que siguen abriendo las brechas para distanciar 

mb las distintas clases sociales, ya que como veremos m4s 

adelante, al estudiar las clases bajas, nos daremos cuenta de que 

estas se encuentran al otro extremo de la opulencia en que viven 

las clases altas y que en la medida en que se alejan estas clases, 

se agudiza el problema socloecon6mico de nuestra sociedad, dando 

como consecuencf a el surgimiento de conflictos sociales como lo 

veremos m4s adelante en este estudio. 

11. - La clase media. Generalmente, de la determinación de 

la clase media es un car.to cuanto compleja, en virtud de que se 

trata de una clase que se integra por diferentes sectores como las 

otras. Pero resulta difícil ubicarla en virtud de que esta clase 

recibe influencia tanto de la clase alta como de la clase baja, ya 

que se encuentra precisamente en un termino intermedio. 

Bl Dr. Leo Muffelmann, al hacer una deflnicf6n de la clase 

media nos dice que comprende "df versos grupos econ6mtcos que 
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perciben una renta de regular cuantía; pero como tal caracterís

tica deja un amplio margen de apreciación, de aquf que la deli

mitación de la clase media tropiece con algunas diffcultades" 

( 16 ) 

Conaideramos que la definlci6n de Muffelmann, no se ajusta 

a la realidad ya que queda de manifiesto la característica de ren

ta. Sin embargo, vemos como existen un gran namero de perso

nas que carecen de renta propiamente dicha y no por eso dejan de 

pertenecer a la clase media, tal es el caso de los empleados píib!! 

cos asr como las de empresas privadas que perciben ingresos con 

las que apenas pueden satisfacer sus necesidades; sin embargo, . 

esas necesidades que alcanzan a cubrir son de las consideradas de 

cadcter comOn dentro de la clase media. 

En n!-lestro concepto, oosotros consideramos que la clase tre 

dia generalmente se eocuentra integrada por: profesionistas, buró

cratas, comerciantes medtaoos, técnico.a, obreros calificados, em

pleados de confianza, etc. 

Por otra parte, los caracteres especlflcos de la clase media 

que oos dA el maestro Lucio Mendieca y Nai\ez, consideramos que 

son Jos indicados para tener una visión de la posición q4e guardan 

dentro de nuestra sociedad y que son los siguEntes: 
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1. • Imita las formas de vida de la clase alta que parece 

ser en este aspecto puramente forma, y su ideal constante: ves 

tidos, muebles, habitaciones, espectáculos, etc. · La diferencia 

anica está siempre considerando a la clase media en su gran -

masa, en la calidad de las cosas en la plenitud de las satisfac

ciones. 

2. - Concede gran importancia a la cultura, a la ciencia, 

a la t&nica, a las profesiones como medios para conseguir bie.!! 

estar econ6mico y satisfacción moral. 

3 . - Tiene un al ro sentido ético y religioso. 

4. - Sus ambiciones se limitan a obtener el bienestar y la 

satisfacción moral, principalmente por medio del trabajo,· No se 

preocupa de asimilar riquezas. 

5. - Se debate siempre en una contradicción ideológica: es 

conservadora en virtud de que sufre notable desviación de criterio 

ante el derecho de propiedad privada. La ama y respeta porque 

la ha adquirido mediante ímprobos, esfuerzos y privaciones o ti!: 

ne la esperanza de adquirirla y siente el natural temor e fndign.!!· 

ci6n ante la sola idea de ser desposefda de lo que considera, con 

raz6n el producro de su trabajo. 
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La justificaci6n de su derecho sobre la pequei'la propiedad 

que posee, la lleva a justificar todo derecho de propiedad, sin 

fijarse en que las enormes propiedades de la clase alta no tienen 

el ml1mo fundamento. 

6. • Exhibe una arraigada tendencia a cubrir las aparten· 

etas, a guardar las formas sociales, aQn a costa de los mAs gra.!! 

dea Hcriflcloa. 

7. • Se opone a mezclarse por medio de matrimonios con 

la clase baja. 

8. - Vida relación sociaL casi exclusivamente entte personas 

de au misma clase. 

9. • ,Tiene una bese econOmica, un cierto bienestar material 

mismo, derivado de la renta de pequeftas propiedades de reducidos 

capitales o del trabajo peraonal, o de ambos elememoa. Bate ble.!! 

estar se acerca a la comodidad desahogada al cierto lujo en algunos 

sectores de la clase media; pero sin llegar al lujo desorbitado y º! 

tenr.oso de la clase alta. 

10. - Se ocupa de los trabajos técnicos generalmente. ( 17 ) 
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Respecto a este tipo de clase, consideramos que es una de 

las cuales que plantean un mínimo de problemas para las socieda

des, en virtud de que se caracterizan por un espCritu conformista; 

y en parte existe una buena razón ya que si bien no viven dentro 

de una situación desahogada, tampoco viven e~ crisis. 

III. - La clase baja. Esta clase es la mds importante para 

nuestro estudio, ya que de aqur es precisamente donde surgen los 

problemas que m4s aquejan a las sociedades contempor4neas. 

"La clase baja estA integrada por los obreros, campesinos, 

asalariados, vendedores ambulantes, trabajadores que sin especia!! 

zaci6n alguna para cualquier clase de labores, asr como los mise

rables que viven en asilos y hospitales o de la caridad ptlblica". 

( 18 ) 

En consecuencia, la llamada clase baja por el hecho de en

contrarse en un plano de inferioridad respecto de la clase media y 

la clase alta, es aquella que est4 integrada por individuos sin pat~ 

monto o cuy as propiedades tienen muy escaso valor, de tal forma 

que viven Qnicamente del producto de su trabajo. 
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Dentro de esca clase, es donde circula el mayor nOmero d, 

personas analfabetas, con una alimentación raquítica, ya que con·,1. 

men alimentos de escaso valor nutritivo, su indumentaria es de f;·1 

fima calidad, las labores que desempe6an consisten generalmente 

en trabajos manuales que requieren principalmente, el emplee de 

fuerza material o de la acci6n física personal. 

Por otra parte, esca clase es la que mds estA expuesta a la 

injusticia, a las arbitrariedades y abusos por parte de la clase rn<!

dia y la alta. 

La clase .baja, por sr misma es generalmente incapaz de º!. 

ganizarse en movimientos ideol6gtcos. A pesar de su siruaci6n -

económica acepta el estado de cosas existente y sólo reacciona y 

se::: rebela cuando personas de otras clases sociales, especialmente 

de la clase media le dirigen y le d~ un programa y una bandera. 

Es precisamente aquí, donde debe intervenir el Estado para 

evitar conflictos y desajustes sociales, que redundarían en perjui

cio de las esttuccuras ya establecidas por la sociedad. Es b4sica 

mente la clase baja, la que nos ha llevado al eswdio de este tra

bajo, ya que la función de la CONASUPO estA encaminada a lograr 

un equilibrio y una estabilidad social, dentro de estas clases, como 
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lo veremos en nuestros capítulos posteriores; naturalmente todo 

lo anterior dentro de un marco legal y justicia social. 

b). - INFLUENCIA SOCIAL ÜE LAS CLASES SOCIALES. 

Una vez estudiadas las diferentes clases sociales que pr!: 

valecen en la mayor parte de las sociedades; pasaremos a dar un 

breve andlisfs del papel que desempeílan las clases sociales en la 

vida social. 

Partiremos de la base de que las clases sociales viven en 

constantes relaciones que generalmente son de convivencia, de con 

tacto y de tratamiento. 

Las primeras se derivan del simple hecho de que las clases 

sociales forman parte de un coOo que es la sociedad y que por lo 

mismo coexisten, para esto, daremos el concepto de sociedad. El 

sólo vocablo de sociedad sugiere la idea de una unidad compleja 

formada por varios elementos, un conjunto de individuos unidos por 

un lazo coman y por un law de que ellos tienen conciencia, hasta 

cieno punto; una convivencia agrupada. ( 19 ) 

De lo anterior, se desprende que los miembros de una soct~ 

dad se entremezclan diariamente en diversos lugares y en distintas 
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formas, sin ponerse en contacto si llegare a tratar. 

La segunda o sea la relación de contacto, es mlis concreta 

ya que los contactos son relaciones superficiales entre individuos 

de diferentes clases, son diarios e Infinitos: en el cine, en el 

mercado, en las actividades comerciales, profesionales, industria 

les, etc. etc . 

La tercera y Oltima es el trato que no es otra cosa que el 

frecuente contacto entre las personas, en situación de aparente igua.,! 

dad, que establece entre ellas ciertas obligaciones fntimas de carli~ 

ter moral. 

Por otra parte, estas tres clases de relaciones que parten 

de la primera - la convivencia - determina una función específica 

de cada una que analizaremos en forma breve. 

l.· INFLUENClA SOCIAL DE LA CLASE ALTA • 

La influencia social que ejerce esta clase, es tremenda ya 

que tienen en aus manos el poder económico y generalmente el po

der polrcico, las personas y las familias que pertenecen a ella tr! 

tan de evitar comunmente el trato que no sea con personas de su 

misma clase, acostumbradas a frecuentar los lugares m4s selectos 
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círculos exclusivos, lugares pClblicos sólo a ellos reservados que 

marcan una descriminaci6n humillante para las otras clases socia 

les. 

Todo lo anterior, viene a poner de manifiesto un resenti

miento social, pero por otra parte, crea un incentivo para las otras 

clases ya que viene a estimular y a motivar a los miembros de la 

clase media y baja para ascender en la escala social por medio del 

trabajo, pero también despierta la ioconformidad social de las cla

ses bajas y produce innumerables delitos contra la vida y la propl~ 

dad de las personas ya que muchas personas incapaces de llegar a 

la clase superior por medio del trabajo perseverante y honrado, se 

lanzan por los caminos del crimen. 

J. Maxwell, nos dice que"'generalmente es motivo externo de 

cendencia·s criminales, La vida elegante y fAcil de mujeres ricas, 

influye en la prostitución de las mujeres de las otras clases socia

les, pues gran na mero de estas ceden al asedio de hombres adine· 

rados tratando de conquistar por el novelesco sendero del amor o 

de la galantería, una posición que le parece la meta ideal en la -

vida:· ( 20 ) 
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IJ. - INFLUENCIA SOCIAL ÜE LA CLASE MEl.JIA. 

La influencia que ejerce esta clase dentro de la sociedad, 

resulta un poco difícil de describir, en virtud de los diferentes 

sectores que la integran. Sin embargo; para darnos una tdea de 

su influencia, partiremos de la base de que en toda sociedad ci· 

vilizada, la clase medfa se ha caracterizado por ser la clase co.!! 

servadora y la propugnadora de la cultura, ya que como vimos 

anteriormente, esta clase se constiruye de modo determinado a la 

formación de las élites intelectuales, de aquf es de donde surgen 

los ciencJIJcos, los artfstas, los técnicos que constituyen en gran 

parte un factor detenninante de la cultura como saber. 

Dentro de la clase media, podemos decir que se resume la 

opinión pOblica, en virtud de que resulta ser de las tres clases 

la m4s consciente del pueblo, por su misma posición intermedia; 

asimismo, tiene a su alcance medios d~ expresión y de manifesca

ci6n que influyen enormemente en el Gobierno y en los círculos -

pol!ticos. 

Pero veamos que es lo que nos dice al respecto el sociólogo 

espaftol Francisco FernAndez Slnchez Puerca, del valor y la impor

tancia de la clase media dentro de la sociedad, ''Todos los pens_! 

dores y sociólogos que han estudiado concienzudamente la clase m~ 
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dfa, están conformes en admitir su gran valor esencial., no sólo 

por su posición f ntermedta que la convierte en elemento de unión 

y de equilibrio de las otras dos clases extremas, sino porque al 

ser una clase abierta, por sus corúines viene a establecer una -

transición y un cambio incesante de ella misma con la clase su

perior y con la clase irúerior, as! como de estas dos clases en

tre sr, sirviendo de punto de apoyo para que los mAs activos e 

inteligentes de la clase inferior puedan elevarse al rango de la el! 

se superior, asr como de refugio abierto a quienes la desgracia 

ha precipitado de posiciones más elevadas, haciendo posible que 

el desplome en el proletariado no sea tan r4pido y violento. 

"También hay undnime conformidad entre los hombres de 

ciencia en afirmar que la existencia de una clase medfa en un 

Estado, facilita una mayor dJsemJnaci6n del trabajo y una más 

equitativa dtstribución de la riqueza; no concibiéndose una sociedad 

bien consticufda ah! donde, ¡x>r la carencia o debilitación de dfcha 

clase, se encuentran frente a un exiguo namero de potentados, una 

gran muchedumbre de miserables. " 

"Por muchos motivos, agrega, cu4ntos pueblos bajo poderes 

extremistas, han aherrojado a la clase media, se hari visto obli

gados a volver sobre suepacas para reconstruir el orden de la pr~ 
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piedad o para buscar fuera de sus dmbitos los cultivadores de 

su espfricu y los técnicos de sus empresas". ( 21 ) 

111. • INFLUENCIA ~CIAL DE LA CLASE BAJA. 

La influencia que ejerce esta clase social es tremenda, 

sobre todo por el drama de miseria en que vive que no es otra 

cosa sino el producto de las estructuras sociales que la misma 

sociedad se ha implantaOo. Y es precisamence esce cuadro ºe 

miseria, lo que provoca en las demds clases sociales una espe· 

· efe de remordimiento, de verguenza y lo mds importante es que 

representa un verdadero problema para el Estado, tan es as! que 

generalmente los gobiernos para responder a las críticas de los 

defensores del proletariado y para mantener la paz y el equilibrio 

social, tienden a desarrollar una polCtica de asiscencia y servicio 

social en favor de los grupos desposertlos, invirtiendo grandes r~ 

cursos del erario pOblico. 

El maestro Lucio Mendieca y NOi'lez, nos dice que "en la rx2 

lítica general, la clase baja tiene una gran influencia por su vol_!:! 

men, por el namero de sus integrantes en los países de régimen 

democdtico, aCm cuando la democracia no se practica en ellos 
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con absoluta pureza, pues los partidos políticos de todos modos 

tratan de ganarse su adhesi6n y formulan sus programas teniendo 

en cuenta las necesidades y aspiraciones de ellas.'' ( 22 ) 

La clase baja, a través de sus sufrimi~ntos, de su acti

tud, de su anuncio, invita y obliga a las dem4s clases a la re-

flexión y as! vemos que las fundaciones de beneficencia no son 

otra cosa sino manifestaciones de un remordimiento consciente 

o inconsciente por parte de la clase alta. 
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¡.3. - OONFLIC'IO SOCIAL 

Para empezar, hablar sobre una crisis social, diremos que 

el problema del conflicto social no es menos complicada que el de 

la integración de las sociedades. Sabemos que dentro de todas las 

sociedades generalmente siempre surgen cotúlictos de clases, así 

es como vemos que la historia de rodas las sociedades ha sido -

hasta ahora la historia de la lucha de clases. 

Lo importante es comprender que la finalidad de una teoría 

sociol6gica del conflicto es superar el carácter predominante arbi

trario de acontecimientos históricos inexplicados derivdndolos de 

elementos de, sus estructuras sociales, en otras palabras, explicar 

ciertos procesos por conexiones de pronósticos. Tal es el caso que 

se nos presente al describir el conflicto entre obreros y patrones 

puramente como tal; pero que resulta mds imporcance presentar una 

prueba que dicho conflicto se basa en ciertos arreglos estructurales 

sociales y que por lo tanto estd llamado a presentarse donde quiera 

que se den esos dispositivos estructurales. Por lo tanto considera

mos Ue mayor interes, que la misión de la sociología es derivar 

los conflictos de estructuras sociales espec!Iicas, y no relegar di

chos conflfctós a variables psicológicas (agresividad), o a otras V,! 
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. riables hist6rico-descriptiv11s, (la a.fluencia de negros a los Estados 

Unidos) o a la casualidad, 

Esto no es otra cosa sino tratar de escapar de los moldes 

tradicionalistas que han venlCJo sustentando diversos autores y que 

han servido indebidamente de base para sociedades que no se enea!! 

traban en el momento, ni en el lugar histórico, que sirvieron para 

emanar la posible solución por medto de su teor!a respecto del su! 

gimiento de conflictos sociales. 

Asr vemos en su momento, Carlos Marx y Federico Engels, 

escriben el manifiesto Clel partido comunista publicado en 1948, m~ 

nifiesto que en ese entonces fue realizaUo como un programa polftico 

de la liga comunista, para que como excribfan Marx y Engels "Los 

comunistas expongan a la paz del mundo encero sus conceptos, sus 

fines y sus tendencias. 11 A continuación y como aseveración de lo 

seftalado en el plrrafo anterior, interpretaremos el primer inciso 

de dicho manifiesto, intitulado "Burgueses y Proletarios" : 11 La historia 

de. rodas las sociedades hasta nuestros dras es la historia de la lu

cha de clases. " ( 23 ) 

La idea de la división de la sociedad en clases y la posición 

antagónica es anterior al marxismo. Sin embargo, los precursores 
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de Marx fallaban en que veían esta división social y la dtvisi6n 

consecuente de la sociedad en ricos y pobres como algo natural; 

no pudieron dar una teoría cientfltca de las clases. Ya que en 

el sentido del análisis sociológico estricto, los conflictos pueden 

considerase explicados si puede demostrarse que nacen de la es

tructura de las situaciones sociales. 

Los diversos intentos de una teoría del conflicto, se refi~ 

ren a conflictos basados en la estructura, Hasta ahora no pensa

mos de ninguna manera en una teoría general del conflicto social. 

Así vemos que por importante que hayan sido en cuanto a proble

mas de conflicto social la Noche de San Bartolomé, la Noche de 

Cristal y Llttle Rock, resultaron m4s adecuados para el. análisis 

estructural la Revolución Francesa, la huelga general inglesa de 

1926 y los acontecimientos del 17 de junio de 1953 en Berlín Orie_!! 

tal. Para decirlo con menos dramatismo, la teoría sociológica del 

conflicto social consideramos debe limitarse por explicar las frie· 

ciones entre gobernantes y gobernados en organizaciones ya deter

minadas. 

La explicación del movimiento exige que se le aborde desde 

. dos puntos de vista independientes. Tenemos que conocer el punto de 
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partida y la dirección del movimiento o, mejor aan, la fuerza 

motriz. 

Ninguna teoría del cambio o del conflicto social puede -

prescindir de la descripción de la entidad estructural que exper_! 

menta el cambio o dentro de la cual tienen lugar los conflictos, 

Esta descripción la ofrece la teoría de la integración de la soci~ 

dad. Pero es erróneo suponer que la descripción del modo como 

se juntan los elementos de una estructura en un todo estable, -

como tal, un punto de partida para un análisis estructural del -

conflicto y del cambio. Sobre la aseveración anterior, es evtde.!! 

te .que una teoría basada dentro de los moldes de una sociedad pe! 

sistente de elementos, bien integrada, que todo elemento de esa 

sociedad contribuya a su funcionamiento y descanse en el consenso 

de sus miembros no prestaría a la explicación y ni siquiera a la 

descripción de los fenómenos de conflicto y cambio sociales. Para 

este ¡rop6sito se requiere un modo que adopte la posición diame

tralmente opuesta sobre los puntos anteriores: 

A continuación presehtaremos los siguientes postulados: 

1) Toda sociedad está sometida a cambio en todo momento; 

el cambio social es ubicuo. 
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2) Toda sociedad experimenta en todo momento conflictos 

sociales, el confHcto social es ubicuo. 

3) Todo elemento de una sociedad contribuye a su cambio, 

4) Toda sociedad descansa sobre la coacción que algunos de 

sus individuos ejercen sobre otros. ( 24 ) 

Al examinar estos dos grupos de postulados respecto de la 

verdad q1.e contienen, nos preguntamos cual de los dos modelos 

promete mayor utilidad para el conocinúento de la realidad. Tal 

parece que los pares yuxtapuestos de postulados no se excluyen 

mutuamente de ningOn modo respecto de la realidad social. Es 

imposible decid!r por investigaciones empfricas, cual de los dos 

modelos se acerca m4s a la exactitud. Además parece tener sen

tido que los dos modelos son en cierto modo vAlidos y analftica· 

mente fecundos. Estabilidad y cambio, integración y antagonismo, 

función y "disfunción", acuerdo y coacción son, a lo que parece, 

dos aspectos igualmente v4lidos .de roda sociedad imaginable. Son 

dfalecticamence independientes y son ooaustivos sólo ·cuando se co~ 

binan en una descrlpc!On de los problemas sociales. 
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Es posible que pueda concebirse una teoría mds general de 

la sociedad que traslade la equivalencia de los dos modelos, la coexi~ 

tencia de lo incombinable, a un nivel mAs elevado de generalidad. 

De lo anterior se desprende por otra parte que la teoría del 

conflicto y del cambio no es una teoría general, sino más bien con

sideramos que la teoría del cotúlicto social debe de ser ajustada a 

las estructuras determinadas por cada sociedad. 

Sin embargo, es conveniente destacar tres cuestiones impor

tantes para entender los conflictos como luchas entre grupos socia

les y son las siguientes interrogantes: 

1) ¿Cómo nacen los grupos antagónicos de la estructura de la 

sociedad? 

2) ¿Qué formas pueden asumir las luchas entre esos grupos? 

3) ¿Cómo puede el conflicto entre dtchos grupos producir un 

cambio en las estructuras sociales? 

Parte de estas interrogantes ya quedaron explicados en párra

fos anteriores cuando se abordó el tema de la influencia que ejercen 

las d1stlnt as clases sociales de una sociedad como la nuestra. Sin 

embargo podemos agregar que dondequiera que los hombres viven 

juntos y sientan las bases de formas de organización social, hay 

,~'-



- 44 -

puestos cuyos ocupantes tienen poderes de mando en ciertas circun~ 

rancias y sobre ciertos puestos y hay otros puestos cuyos ocupantes 

están sometidos a aquellos mandos. La distinción entre "arriba y 

abajo" o como dtcen los ingleses, ''ellos" y "nosotros" o bien como 

decimos nosotros los mexicanos "los pocos y los muchos", es una 

de las experiencias fundamentales de la mayoría de los hombres en 

sociedad, y, ademds parece que esa d1stinci6n esta fntimamente co· 

nectada con la distribución desigual del poder. 

Ahora bien, es conveniente sci'\alar que diversos autores fdcn 

tifican al conflicto social como una forma independiente y otros, a 

su vez, como sinónimo de lucha de clases, a manera de ej~mplo ci ~ 

taremos algunas opiniones o conceptos de distinguidos autores sobre 

la materia: 

As( vemos como el maestro Lucio Mendieta y Nai\ez, al ha

blarnos de lucha de clases nos dfce. que cuando se habla de "lucha 

de clases"; se pretende que luchan unas contra otras y todo el mun

do acepta que tal cosa sucede: mds la observacf6~ atenta de los he

chos nos lleva al convencimiento de que no es cierto que haya lucha 

de clases en las sociedades humanas, se trata sólo de una frase 

indestructible gracias al dinamismo polftico de que estd' cargada; 

pero que no responde a la realidad sociológica. 
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Ya que para que hubiera lucha de clases sería preciso que 

cada una estuviera organizada y se enfrentase, como organización, a 

las otras, pretendiendo algo mds o menos definido y contim1a dtcie.!! 

do que se poclrfa hablar de lucha clarisista, si entre numerosos in

dividuos de una y otra clase hubiere lucha permanente derivada de 

la condición de clase; pero tampoco se advierte tal cosa en la vida 

social. En efecto nos dfce, sl cada uno de nosotros nos pregunta· 

mos que acto hemos cometido, como miembros de la clase a la cual 

pertenecemos, en contra ele otra clase social, tendremos que respo_!! 

der, honradamente, que ninguno. 

Asimismo, nos dice el maestro Lucio Mendfeta y NOñez que 

a quienes hablan de lucha de clases les sería difícil, sino imposible, 

explicar contra quién lucha y por qué la clase media ¿Contra la clase 

media? ¿Cdntra la clase baja? ¿En qué forma y para qué? ¿Contra 

la clase alta? ¿~mo y con qué fin? ¿Contra los dos? ¿ Ue qué ma

nera y con qué objeto? Lo mismo se preguntarían las otras clases. 

El planteamiento de estos interrogantes, segan el maestro 

Lucio Mendtete y NOflez, reduce a polvo la pretendida lucha de el~ 

ses porque no pueden constituirse sino en forma negativa. 
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Finalizar dtciendo que, la lucha de clases s6lo tiene en 

la teoría marxista segan la cual hay, en OltJmo análisis, dos -

clases sociales: la de los cxplotallores y la de los explcx aclos, 

Pero esta dfvisi6n bipartita de las clases de la sociedad, aOn 

cuando tiene fundamento real en las relaciones económicas, no co 

rresponde o no abarca la realidad sociológica. ( 25 ) 

Como podemos observar en los pdrrafos anteriores, hablar 

de lucha de clases resultada un tanto cuanto complejo, pero el e! 

tudio que pretendemos realizar en virtud de que nuestros objetivos 

est4n encaminados a tratar de determinar lo que es el conflfcto ~ 

cJal. 

Por otmparte, el maestro Leandro Azuara Pérez, al darnos 

un concepto' de lo que es la lucha de clases, expone la doctrina Ma! 

xtsta al respecto, segan la cual "La lucha de clases se dl( desde 

el momento que las fuerzas productivas en explosión creciente en

tran en conflicto con las relaciones de producción que son relaciones 

de propiedad existente, Así por ejemplo, las fuerzas productivas 

que generaron el modo feudal de producción, entran en conflicto 

con las relaciones feudales de producción y de aqur se originó la 

lucha de clases que provocó el paso del feudalismo al capitalismo. 
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La lucha de clase se origina cuando los propietarios de los 

medios de producción, capitalistas opresores, quieren mantener 

las anteriores relaciones de producción, en nuestro ejemplo, las re 

laciones feudales de producción se mantienen conservadoramente, 

mientras que la clase feudal oprimida quiere un cambio en las re· 

laciones de producción que esté de acuerdo con las nuevas fuerzas 

productivas ex..istentcs en la socicuad, Por ejemplo: en el tr~n

sito del modo de producir a mano o manufactura, al modo de pro· 

ducción por medio de ml1quinas, el propietario de las mllquinas 

quiere seguir pagando al obrero el mismo salario que cuando trab! 

jaba a mano y lógicamente el asalariado reclama la modificación 

del mismo. Aqur se trata de un cambio cualitativo en el modo de 

producir que origina un conflicto entre las clases sociales." ( 26 ) 

En atención a lo anteriormente manifestado, conclu!mos di

ciendo que el cotúlicto social es anico en su género más düerente 

en la serle de matices que se dan respecto de algunas sociedades 

en decenninado tiempo y en determinado momento. Ya que los el~ 

mentos o !actores sociales que pudieron producir un conflicto so

cial en una determinanda sociedad, no resultarían can determinan

tes para un conflicto social dentro de otra sociedad que se susten

tara bajo diferentes estructuras sociales pol!ticas y económicas. 
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Ya que los conflictos sociales no son sino procesos sociales 

finitos, es decir, es tan definidos por su carácter transitorio y estAn 

institucionalmente regulados de manera determinada, 

AOn cuando en afinna:ión a nuestro pArrafo anterior el mis

mo conflicto no tiene momento preciso de terminaciOn siguiendo una 

ley de inercia social. 
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1 • 4. - CONCEPTO L1E ESTRUCTURA Y FUNCION EN LA SOClOLO

G lA ESTRUCTURAL FUNClONALISTA 

Ante la necesidad imperiosa de manejar algunos conceptos . 

relativos a la estructura y función desde el punto de vista social~ 

gico, en virtud del constante uso de dJcho término en nuestro pre

sente estudio. 

Iniciaremos dando una breve explicación de lo que entende

mos por estructura y fUndón. 

La palabra estructura significa distribución, dfsposici6n y 

orden de las partes de un todo. 

Por otra parte función se entiende como el ejercicio de un 

cargo, empleo u oficio. 

En materia de orden sociológico consideramos que estructura 

de un sistema es el conjunto de propiedades de 9.IS partes compone_!! 

tes y de sus relaciones y combinaciones que para un conjunto par

ticular de prop6sitos analfticos, pueden tratarse lógica y empírica

mente como constantes dentro de l!mites definibles. Pero si hay 

fuertes pruebas empfricas de que el considerar constantes esos el~ 

meneos pci.ra tipos particulares de sistemas, es Otil para compren-
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der los tipos de variaciones de otros elementos, entonces la estruE_ 

tura no es simplemente un supuesto metodol6gico arbitrario, sino 

que los enunciados acerca de ella y de sus llmi tes de estabilidad 

emptrica se convierten en generalizaciones empíricas que son exa~ 

tamente tan importantes como las generalizaciones dinámicas. 

Por lo tanto, cualquier sistema ordinario puede describirse, 

por una parte, como una estructura, un conjunto de unidades o col!!. 

ponentes que para los propósitos de que se trata, tienen propiedades 

estables, lo cual, naturalmente puede ser relacional; por otra parte, 

como aconteci mi en tos o procesos en el curso de los cuales sucede 

algo que cambia las propiedades y algunas relaciones entre ellas. 

Los autores estructuraUstas, emplean constantemente el con

cepto de es.tructura, pero rara vez lo definen de modo explrcito, 

La estructura no se refiere a las instituciones sociales concretas 

que conforman una sociedad sino mds bien a las interrelaciones fun

cionales sitem4Ucas entre otras instituciones. Asf Maurice GodeUer, 

lo formuló de la siguiente manera "Las estructuras no ºeben confun

dirse con las relaciones sociales visibles, puesto que constituyen un 

nivel invisible de la realidad que está, sin embargo, presente detrás 

de las relaciones sociales visibles". ( 27 ) 
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El análisis de la estructura de una sociedad capitalista, 

es por tanto, el an4lisis de las relaciones funcionales que diver

sas instituciones mantienen en el proceso de producción y apropi~ 

ción de plusvalfa. 

Ahora bien, el concepto de función tiene diversas acepciones 

dentro del campo de la sociologfa, como son las que nos presenta 

el maestro Leandro Azuara Pérez, en relación con el conflicto so 

cial: 

1) Función de establecer las fronteras de grupo. 

2) Función de promover el equilibrio .entre los grupos. 

1) Función de solidarizar a los miembros del. grupo. 

4) Función de conservar el grupo. 

En todas estas funciones del conflicto social se advierte 

que .existe una actividad, encaminada a realizar un fin, 

Sin embargo, para nuestro estudio, revisten mayor impo! 

tanela, aquellas funciones, cuyos objetivos estAn encaminados a 12 

grar una solución al conflicto social, lo cual en incisos precedentes 

que ya hemos visto quedó cotúirmado. 
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Ue acuer~ con ésto, ~~ t!llticnlle pvr fundón la actividad 

que se encamina :il m111m:ninüc11tv Jcl :c>ü:itt..:ma S\).::ütL 

Por consiguiente, i.,·on,:¡idl.;'r.unvs 1.JpVt'llH\4.i ;;;~pum.:r ul an;\Hsis 

estructural funcional de 1~),s s islt:l\\an b\.l\.~ t<ll~:; qw:. 1101.> prt.:sl:nrn t!l 

destacado maestro Leunúro Aiuarn Pérwi. 

Debemos de desrac11r lníclJl11Jc11rc qt1e 14 sudulogfa n(J ~w flllt(: 

ve exclusivamente en un ámhlw re6rlco, t)jfuí <¡11e 1amhié11 para inte

grarse formalmente ha rnene1w::r de una aerlc de hl¡:iótl:!i:.ilu IJU<: i.: xtr.'.! 

rda.s del sistema social de.ben 11.kan:tar uua vcrifJ.c11d611 t:mpfrh:a. 

Por lo que desprendemos que::~ la t;;OCiolog!a cstá en '-'l>lWll.lJHl' 

dtnArnica lejos de pertenl.-"Ct::r a cuadros ante1fon11t.:nt1..: 1;;¡;ta!ilt:e10v:.i 

y ésr.o es patente si tomamos (,m cuenta que, el i:;cr humano l\() lrn pe;. 

manecido inactivo n.i est€lti<.:o, sino que cambia cominuame;ntc en un 

proceso histórico por el cual tiende a tlcsarrolluri,;e a trav!::; d,~ lQs 

llamados grupos socialt:s. 

Asimismo, el mat;Stro Leandro Azuara P~rcz, uos dke al con 

cremr su concepto, qut t:s couverúenw afirmar en el ru1álísis del sii; 

temu social ta de tomarst: t:n cuenta. en prim(:r término, a la teoría 

general de la acción y a la tooria categórica anfilitica que n.01;1 dtJ. 

Parson.s. ( 28 ) 
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Es oportuno destacar que frente al cuadro categorial de 

referencia de la teoría de la acción no es superfluo e~ sistema de 

categorías que se desprende de un ana.lisis estructural funcional 

de los sistemas sociales. Esto es así, en primer término por 

el cadcter general y abstracto del análisis de la acción, y en se

gundo, porque las categorías que se utiUzan en relación con la 

acción social son puramente descriptivas y no analCticas de la mi!;! 

ma consecuentemente, no permiten distinguir un tipo de acción de 

otros tipos de ésta, 

El esquema analítico inCJudablemente constituye el instrume!! 

to conceptual que permite distinguir cada una de las ciencias de 

acuerdo con. la forma en que se presenta la acción de la realidad 

social. 

Ahora bien cuando se alude a la estructura de algo, se re

fiere uno a un conjunto de interrelaciones relativamente estables 

entre las partes que lo integran, o en términos de Parsons: "una 

estructura es un conjunto de vínculos uniformes entre los agentes. 

Pero como las acciones, en las que interviene el agente no lo hace 

!ntegramente sino con una parte de su acción total, a esta parte o 

sector de la propia acción se deno~na papel o rol. ( 29 ) 
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Finalmente diremos que por lo anteriormente expuesto se hace 

imperiosa la necesidad de la intervenci6n del estado, dentro del mar· 

co de nuestra estructura funcional, ya que lejos de apartarnos de d1-

cha teorta y estar dentro de lo que los economistas franceses dfrfan 

al Estado gendarme, dtcho Estado que Ontcamente tendría cualidades 

de vigilancia, sin embargo, no es asr, puesto que nuestra evolución 

histórica demuestra lo contrario y ya que nuestra estructura apoyada 

en nuestra carta magna, concebida a través de una historia plagada 

de heroismo y sangre derramada, es a ella a que debemos de aju!. 

tamos, siendo el Estado el encargado de llevarla a una eficaz y a 

un real cumplimiento toda vez que es indubitable, ésta su función en 

nuestra sociedad. 

fur. otra parte, consideramos que lo importance de este breve 

an4lisls co~stituye una de las más irrefutables pruebas de la funcio

nalidad de una ciencia como lo es la Sociología, dentro de la realidad 

actual ya que sus teorías aplicaªas y aprovechadas con objetividad, . 
vienen a demostrarnos que la sociología no es de ninguna manera 

una ciencia exclusivamente teórica, sino todo lo contrario una ciencia 

capaz de cambiar y ajustar lo~ moldes estructurales y funcionales 

· de cualquier socteªad que as! lo requiera. A continuación iniciare

mos la parte fundamental de nuestro estudio, al presentar en forma 
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determinante la participación del Estado a través de una de sus 

instituciones, como un equilibrador del confUcw ·social. 
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CAPITULO 11 

LA FUNCION DEL EST AOO COMO MODERAOOR DEL 

CONFLICTO SOCIAL 

2 .1 Participación del Estado en el campo de la producción. 

Resulta importante conocer como interviene el Estado para pos

teriormente ver la forma en que actua como órgano regulador del co.!! 

fllcto social. 

El Estado puede actuar en materia económica como: primero t: 
gislador, cumplfendo asr, una de sus funciones prominentes de órgano 

soberano y segundo como empresario o contratista. 

Dentro de la primera actividad, o sea como legislaoor, el Esta

do puede ejercer gran influencia y controlar dentro del aspecto econó

mico los siguientes conductos: 

1. - Estímulo, otorganoo concesiones o subsidios para que las -

empresas de iniciativa privada procuren destinar sus esfuerzos a la 

obtención de cierto renglón de productos que requiera el consumidor 

nacional. Fomentando al mismo tiempo la creación de organismos de 

protección mutua, la creación de sociedades cooperativas, etc. 

2. - Reglamentación, carea que debe realizar el legislador en -

los diversos aspectos del campo económico. En lo que toca a los. fa~ 



- 62 -

to res de la producción, a manera de ejemplo, el Estado reglamenta 

lo relativ0 a la propiedad de la tierra, formas de adquirirla y tran§_ 

ferirla; en materia laboral, reglamenta horas de trabajo al día, pr~ 

tección de menores, mujeres, salario mínimo, días de descanso ob!_! 

gatorio, condiciones de salubridad, pre3taciones a los obreros y otros 

medios similares: del capital el Estado reglamenta asimismo, el in

terés legal; funcionamiento de las Instituciones de crédito y fomento 

de cierto tipo de inversiones; por lo que toca a la organización de 

las empresas se establecen algunos aspectos de su constitución en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. ( 30 ) 

3. - Protección. El Estado interviene al estudiar y fijar impues-

tos y contingentes, su finalidad se basa en controlar la importación 

excesiva de materias primas o de bienes de consumo producidas en 

el exterior, y evitar que se causen graves perjuicios n las empresas 

locales y a la estabilidad interior del país; y fomentar las inversiones. 

Por otra parte, la segunda actividad del Estado dentro del campo 

de la producción, es la de participar como empresario o contratista. 

Por causas de diversa índole, aun cuando primordialmente se ha sefta-

lado las de carácter fiscal, social y político o bien como diría Hugo 
• 

B. Margain: "Cuando el rendimiento bajo ~e l~ actividad indispensable 

al progreso, no ofrece un campo atractivo a la inversión de los parti

culares, cuanck> la empresa requiere un capital elevado difícil de con-
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seguir por medio de aportaciones privadas y asimismo, cuando hay 

un especial intcr·~s general en actividades no desarrolladas o cuyo 

progreso no haya producido los beneficios económicos y sociales -

que se esperaban" ( 31 ) 

Ahora bien, veamos por qué el Estado participa prJmordialme!! 

te en causas de car4cter fiscal, social y político, 

1). • En materia fiscal, al Estado le interesa intervenir; ya -

que debemos recordar que el mismo proyecta su programa de acti· 

vidades a través del renglón de egresos, comprende las cantidades 

que va a canalizar para la creación y sostenimiento de servicios pa

blicos, dentro de los cuales podemos mencionar algunos como: la 

apertura y contrucci6n de nuevas carreteras, escuelas, hospitales, 

presas, plantas hidroeléctricas, servicios de drenaje, agua, policia, 

etc, Todo lo anterior, requiere previamente realizar un cálculo de 

los ingresos que le permitirán solventar sus gastos. El Estado per-

cibe como ingreso lo correspondiente a impuestos, productos, servi-

cios y aprovechamientos. 

Recordando lo witerior, se comprende que en las circunstancias 

• en que el Estado requiera realizar gastos mayores, 16gicamente ne-

cesitad aumentar el monto de sus ingresos. Esta medida la soporta 
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director 'nte el causante a trnv~s del aumento de impuestos o crea

ción de nuevos renglones de ellos. Sin embargo, esto resulta posi

tivo para la sociedad en general, y a que con lo anterior, el Estado 

tendría mayores recursos económicos y así podría emprender una -

serie de programas que redundarían en beneficio de todas y cada una 

de las clases sociales de que se compone nuestra sociedad, sobre 

todo para las clases sociales más desfavorecidas. 

2). - Por otra parte, tenemos la causa de carácter social, como 

ya mencionamos, el Estado al intervenir en la producción, adquiere 

fondos que aplicará en beneficio de los contribuyentes, así el aprove

chamiento serta general y no limitado a cierto nacleo de inversionis· 

tas. 

3). • Finalmente tenemos la causa de carácter político, ésta ad

quiere u1aa gran relevancia en el aspecto de la unidad nacional, ya 

que si una empresa que emplea a miles de obreros pertenece al Es

tado, es factible que observe cada uno de sus miembros una ideología 

polírica acorde con la proyección gubernamental. ( 32 ) 

Lo anterior, nos viene a· dar la pauta de la importancia que re

viste para una sociedad como la nuestra, la intervenciÓn del Estado 
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en di stfntas A reas de la vida socioecon6mica, dentro de la cual se 

pugna por una verdadera justicia social en codos los niveles de 

nuestra vida, para todos los que integramos este gran nCcleQ social. 

a).· El Estado en su carácter de empresario. 

Existe una gran diversidad de posturas de si el Estaoo debe -

aplicarse a la tarea de ejercer la función de empresario o si debe 

permanecer sólo como órgano supremo de concrol y vigflancia. 

Por lo tanto consideramos conveniente presentar algunos comentarios 

de quienes defienden al Estado. en su calidad de empresario, hacie!! 

do resaltar las deficiencias del sector privado, con la ineludible crJ 

tica a la tibieza de las inversiones particulares, como la de aquellos 

comentarios de quienes, convenctoos de la exclusividad de acción que 

pertenec~ a la iniciativa privada, al considerar indebido y arriesgado 

para la estábilidad polftica, la intromisión del Estado en terrenos 

que, de hecoo, s61o corresponden al sector particular • 

• 
En efecto, al comentar el fracaso económico del Estado en al-

gunas empresas que debieran ser privadas, se afirma que la tenden

cia manifiesta por parte del Estaoo, al absorber empresas particula· 

, res o invadir su• campo de acción, se limita a dos aspectos bAsicos: 
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"Si debe o no participar el Estado en la operaci6n de empresas en 

que la iniciativa privada plleda Rcruar y si, habiendo demostrado -

incompetencia en la administrncí6n de algunas cmprt!saR, el Estado 

debe reintegrar su operación a la iniciativa pri..,ada, en cspcc inl -

aquellas que han registrado p~rdidns con alguna frecuencia", ( 33 ) 

En ~1 mismo sentido se inclinan quienes opinan que "otra pru~ 

ba irrefutable de la decisión de no desplazar a los particulares en 

las actividades económicas, sería la liqufdactón de aquellas empresas 

que no han cumplido la función para la que fueron creadas o cuya ex

plotación, por una dirección inepta o cualquier otro motivo, arroja 

déficit constante". ( 34 ) 

Por lo que respecta a la afirmación de la existencia de un Es· 

cado super-empresario, se ha comentado que es conveniente observar 

un fenómeno que causa desconcierto, por el cual se da nacimiento a 

un poderoso competidor de la actividad particular en la persona del 

Estado, y quien junto a las empresas o Instituciones descentralizadas, 

crea y establece una competencia desleal de cadccer eminencemente 

mercantil "en seguros, fianzas, producción de medicinas, manufactura 

de automóviles, carros de ferrocarril y •1un el manejo de las zonas 

agrfcolas mAs ricas del pa!s, como son los distritos de riego". ( 35 
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El argumento básico que ha servido para calificar al Estado 

como un deficiente administrador de empresas, tiene su base de 

sustentación en el hecho de que los organismos oficiales no puedan 

alcanzar un grado de eflcicncin similar al de aquellos en que los di

rectamente responsables, cuidan y protegen sus propios intereses 

para procurar que la trayectoria ele su esfuerzo crezca paralelame.!! 

te al volumen de los rendimientos obtenidos. 

Así dentro de la diversidad de este tipo de opiniones, enconcr!! 

mos que otras se centran en el hecho de que no obstante la armonía 

entre las autoridades del Poder Pllblfco y la org,anización de la empr~ 

sa privada, debe delimitarse la zona de actuación del Estado en ma

teria econ6mica. Así vemos como se han expuesto ideas en el senti

do de señalar los graves peligros que implica el que el Estado, olvi

dánoose de sus funciones propias, se transfor.me en industrial o co

merciante, . 

Se dice también que la experiencia histórica de los llltimos tiem

pos, . la grave crisis económica que ha padecido el mundo y el ejemplo 

de los diversos sistemas de política económica y social, realizadas en 

otros países, lleva a la convicción de que en un régimen de interven

cionismo del Estado y de observación por parte de éste, de las funcio

nes que corresponden al sector privado, restringe el margen de las !! 

. . .. ~. . 
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bertadcs individuales, civiles y polftlcns y hace que lo económico 

deje de ser tal pum transformarse en polftico, que el mercado se 

convierta en un órgano oficial y la producción misma en una simple 

función administrativa. Asimismo, se dice que es indudable que la 

realidad política y la gravedad de los problemas que debe afrontar 

una administración, exigen la existencia de un Estado fuerte que -

pueda gobernar, pero tambiOn es indudable que un Estado fuerte no 

es el que en todo interviene . 

•• El Estado por su esencia misma y como autoridad que es, ti~ 

ne como función armonizar la actividad de los particulares en busca 

del interés general; puede suplir las deficiencias de la iniciativa pr.! 

vada, pero tan sólo de una manera temporal y siempre teniendo en 

" cuenta el interés general. ( 36 ) 

Pasando a considerar los argumentos cuya finalidad es justifi· 

car la creciente intervención estatal en materia económica, encontr! 

mas entre otros la siguiente opinión al respecto y al considerar que 
. 

"actualmente se admite que sin la intervención estatal en la esfera 

económica, no se habrían desarrollado las grandes potencias de la 

época, tampoco hubieran mantenido el alto nivel de desenvol'!imlento, 
• 

tan difícil y trabajoso de lograr como el mismo progreso alcanzado. 
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En los paf ses insuficientemente desarrollados, el intervencionismo 

de Estado pretende formar la base de la industrialización con in-· 

versiones en la infraestructura, alentando de esta manera el esfue.!. 

zo de la iniciativa privada en todo el proceso de integraci6n poste-

rior que, sin las inversiones estatales, n0 podría realizarse. Además, 

las inversiones del sector pablico se orientan a amortiguar la inflaci6n 

de deflaci6n, uti11zando el gasto pOblico como factor de equilibrio ec2. 

n6mico y por cuanto a la programación del esfuerzo se procurarán 

destruir las trabas que se forman en la integración industrial. En -

las naciones que están en desarrollo, la escasez de los recursos dis129 

niblcs, aplicables a la economía, obligan a que se empleen en la me

jor forma posible, después de la elaboración cuidacbsa de un progra

ma en el cual se adopten las técnicas mds adecuadas al pafs y siem

pre que la inversión, adem4s de necesaria, sea conveniente y compa

tible con los recursos del Estado y la estabiUdad monetarf 1 1 evitando 

en todo caso inversiones inflacionarias que causan daño a los grupos 

de m4s bajos recursos. Se trata de progresar lo más rápidamente 

posible, en vista del aumento demográfico y el estado de miseria de 

las mayorías y redistribuir, pór el camino de la inversión pllblica, 

el ingreso nacional." ( 37 .) 

Al analizar las opiniones hasta ahora expuestas, creemos con

veniente~ conjuntar lo positivo de ambas tendencias y así evitar las 
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críticas o ataques que se lancen en ambos sentidos, para procurar al

canzar la meta que despuós de todo es la que persiguen ambos sccto· 

res y que es precisamente la constante superación de la vida econ6· • 

mica y social de un pafs como el nuestro. 

Lo anterior, recobra mayor relevancia tratándose de la interven· 

ción del Estado en materia de productos bd.sicos para la alimentación 

de un pueblo que sufre hambre a mayor escala corno es el nuestro y 

que de no atacarse este problema traerd como consecuencia el confU_s 

to social. Afortunadamente y como lo veremos más adelante en nue!! 

tro estudio, la función de un organismo descentralizado como lo es 

CONASUPO, tiende a lograr un equilibrio de carácter socioecon6mico 

en esta materia, 

b). - Breve anAlisls del Artículo 28 Constitucional. 

Dentro de nuestra Carta Magna, el Artículo 28 Constitucional, -

nos proporciona un vivo ejemplo de como interviene el Estado en ma· 

teria económica, concretamente en la prohibición de formaciones mo

nopólicas. Por su importancia, consideramos necesario transcribir 

su texto íntegramente para su mejor comprensión. 

El Artículo 28 de la Constitución ordená: "En los Estados Un!-
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dos Mexicanos, no habr4 monopolios ni estancos de ninguna clase; 

ni exención de impuestos, ni prohibiciones a tftulo de protección a 

la industria; exceptuándose Onicarrientc los relativos a la acui\aci6n 

de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafra, a la emi

sión de billetes por medio de un solo Banco que controlad el Go

bierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a los autores y artfstas para la reproducción de sus obras 

y a los que para el uso exclusivo de sus inventos, otorguen a los in 

ventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

"En consecuencia, la Ley castigad severamente y las autori

dades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento 

en una o pocas manos de artrculos de consumo necesario, y que te.!! 

ga por objeto obtener el alza de los precios; todo act.o o procedimie.!! 

to que evite o ti.enda a evitar la libre concurrencia en la producción, 

industria o comercio o servicios al pObUco: Todo acuerdo o combi

nación, de cualquier manera que se haga de productores, industriales, 

comerciantes y empresarios de transportes o de algan otro servicio, 

para evitar la competencia entre sr y obligar a los consumidores a 

pagar precios exagerados; y en general todo lo que constituya una ve!! 

tnja indebida a favor de una o varias personas determinadas y con pe! 

juicio del ptlblico en general o de alguna clase social." 
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"Tampoco constituyen monopolios lns asociaciones o socieda

des cooperativas de productores para que, en defensa de sus inte

reses o del l.lterés general, vendan directamente en los mercados 

extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la pri.!! 

clpal fuente de riqueza de la región en que prod.lzcan, y que no sean 

artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones -

estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Es

tados y previa autorización que al efecto se obtenga de las legisla· 

turas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas por si o 

a propuesta del Ejecutivo, podrAn derogar, cuando las necesidades 

pOblicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la forma

ción de las asociaciones de que se trata." 

El maestro Ignacio Burgoa, al hacer un an4llsis del precepto 

constitucional nos dice lo siguiente: "En primer lugar el artículo 

28 Constitucional prohibe la existencia de monopolios o estancos. -

A virtud de la prohibición de los primeros, se vedan la creación y 

el funcionamiento de entidades económicas (trusts, cartela), que con 

exclusión de otra o de cualquier lndJviduo, desempei'len una actividad 

económica, ¡bien sea de producción, de consumo, etc. , colocando a 

todo sujeto :en la posibilidad jurídica de dedicarse a cualquier ocupa

ción, circunstancia de la que surge la libre concurrencia como fenó

meno natural" ( 38 ) 
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Por otra parte, consideramos necesario saber lo que la Supre

ma Corte de Justicia entiende por monopolio, asf presentamos la si· 

guiente tests: 

"Por Monopolio se entiende el aprovechamiento exclusivo de -

alguna industria o comercio, bien provenga de algan privilegio, bien 

de otra causa cualquiera, y el artículo 28 Constitucional equipará al 

monopolio, tooo acto que evite o tienda a evitar la Ubre concurren

cia en la producción industrial o comercial, y en general todo lo que 

constituya una ventaja exclusiva e indebida a trav(!s de una o varias 

personas con perjuicio del pObUco en general o de alguna clase so· 

cial." ( 39 ) 

Otro aspecto importante del citado precepto constitucional, lo 

encontramos cuanoo establece que "la ley castigará severamente y 

las autoridades perseguirán con eficacia: a)· toda concentración o 

acaparamiento en una o en pocas manos de los artículos de consumo 

necesario y que tenga por objeto el alza de precios; b)- todo acto o 

procedimiento que tienda a evitar la libre concurrencia en la producción 

industrial o comercio, o servicios al pOblico; c) todo acuerdo o com

binación, de cualquier manera que se haga, de productos industriales, 

comerciantes .y empresarios de transportes o de alg(ln otro servicio, 

para evitar la competencia entre s! y obligar a los consumidores a P! 
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gar precios exagerados; y d)- en general todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determi

nadas y con perjuicio del pCbUco en general o de alguna clase social. 

Sobre lo anterior, el maestro Ignacio Burgoa nos dice: El C6-

dJgo Penal acatando la disposición constitucional que impone a las out~ 

ridades estatales la mencionada obligación genérica, traducida en los 

objetivos indicados, ha conceptuado como delitos contra la economfa 

pQbllca en su artículo 253 a todo acaparamiento de artículos de prim~ 

ra necesidad o de consumo necesario con el objeto de obtener un alza 

en los precios, su ocultacJón, así como la injustificada negativa para 

venderlos; todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga difi· 

cuitar la libre concurrencia en la producción o en el comercio; la li

mitación de la producción de un artículo de consumo necesario con el 

propósito de mantenerlo en e levado e injusto precio: la exportación -

de artículos de primera necesidad, sin permiso de la autoridad com

petente, cuando ~ste sea necesario de acuerdo con la ley; la venta de 

un artículo de primera necesidad con inmoderado lucro por los produc 

tares, distribuidores, mayoristas, o comerciantes en general: y todo 

acto o procedimiento que de alguna manera viole las disposiciones del 

artículo 28 Constitucional. ( 40 ). 
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De acuerdo a lo anterior, consideramos que es precisamente 

este precepto constituclon¡il la base que genera la función del Fsca· 

do como moderador de los conflictos sociales a través de OONASUIU 

como lo veremos mb adelance, mismo que adem4s contiene los • 

principios fundamentales de nuestra vida económica a partir de 1917. 
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2. 2. - Problemas socioeconómicos como consecuencia de la crisis 

alimenticia. 

En la actualidad, uno de los problemas m4s graves que provo

can los conflicros sociales a nivel mundial, es sin duda alguna, la 

existencia de una crisis mundial de alimentos. Tanto a nivel de go

biernos nacionales corno de instituciones especializadas, como la -

F NJ, se ha destacaoo con insf stencia los problemas derivaoos de 

una producción insuficiente que pueda atender el fuerte crecimiento 

de la demanda de producros agrícolas. 

Asimismo, la F AO previno que "para 1985 el déficit alimen

tarlo 'del tercer munck> oscilar4 entre 85 y 100 millones de tonela· 

das". ( 41 ) 

Por lo que en medio de confrontaciones diversas, se discute 

el problema del hambre, Los palses pobres la padecen como reaj! 

dad cotidiana desde mucho tiempo, ya que esto no es algo nuevo. 

Sin embargo, en la actualidad adquiere rasgos dram4ticos, alrededor 

de la mitad de la humanidad padece en una o en otra forma deficien

cias alimenticias. Esto representa un enorme lastre biol6';1co para 

el logro de la estabilidad emocional y la reallzaci6n plena de las fa

cultades y capacidades del hombre. La población del plnneta se du

pllcar4 globalmente en los próximos treinta y cinco aftas. Lo que 
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quiere decir que . los países del tercer mundo constituyen dos tercios 

del total, alcanzarán a duplicar el namero de sus habitantes en sólo 

veinticinco ai'ios. 

Indudablemente que lo anterior, constituye uno de los factores 

m4s importantes del cambio y la estabilidad social, en cualquier tipo 

de sociedad. 

Por lo que en el curso de esa generación y para mantener los 

niveles actuales de alimentación, serd indispensable multiplicar por 

dos, cuando menos la producción de cereales y por m4s aun la de 

leche y carne. 

La necesidad de aooptar soluciones que alivien la magnitud del 

problema, resulta obvia. Se tendrá que intensificar diversos frentes 

polícicos para aumentar la producción, alimentaria, atender la esca

sez de fertilizantes, facilitar mayores recursos para la investigación y 

capacitación agrícola, mejorar la nutrición, planificar la ayuda alime.!! 

caria a largo plazo, suprimir las restricciones del comercio interna

cional, estabilizar los precios de los alimentos y otras. 

Est4 claro que aumentar la producción de alimentos no es bas

tante para asegurar una mejor nutrición de los pueblos. Es indispen· 

sable además su distribución equi~tiva. 
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Parece redundante a estas alturas, reiterar que el mejora

miento social no est4 implícito en el índice de crecimiento econ~ 

mico. Los esquemas capitales o semicapitalistas de desarrollo 

·salvo algunas excepciones- tienden a concretar sus frutos en una 

proparci6n cada vez menor de personas, perjudicando a los grupos 

m4s pobres. 

No se concibe -dada la situaci6n actual- que sean las fuer

zas del mercado las que determinen la distribución. Este problema 

se agrava en el caso de los alimentos esenciales. 

Es necesario que los gobiernos -que supone persiguen el -

bienestar social- intervengan para corregir las deformaciones ema

nadas del sistema. 

a). - E?<Elosión demogr 4f fea. 

El problema de la alimentación tnd4dablemente que se encuen

tra relacionado con la explosión demográfica, as! vemos desde el 

afio de 1978, Thomas Robert Malchus, publicó su conocido Ensayo 

sobre el Principio de la Población, obra en la que aparta su teoría 

sobre la población, de manera pesimista, a la luz de la ley de los 

rendimientos decrecientes, Después de insistentes observaciones, 

Malthus, sentó el postulado en progresión geométrica, a menos de 
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ser reprimida por las disponibilidades de alimentos" ( 42 ) 

Agrega que en ello tiene importante papel una causa íntimamente 

ligada a Ja naturaleza que es "la tendencia constante, que se ma

nifiesta en todos los seres vivientes, a aumentar su especie más 

de lo que consiente la cantidad de alimentos que tie:ie a su alcan

ce." ( 43 ) y ese instinto natural, arrastra al hu·,nUde, al hom· 

bre a la muerte y al vicio. 

As! es como recordamos uno de sus m4s conocidos p4rrafos, 

por el que recibió inf in id ad de ataques. Malthus decía lo siguiente: 

"El hombre que nace en un mundo ya ocupaoo, si ro puede obtener 

su subsistencia y si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene 

ningan derecho ni siquiera a la más mínima porci6r. de los alimen

tos, y en realidad no tiene por que estar donde est~. En el gran 

banquete de la naturaleza, no hay sitio vacante para él. La natur.! 

leza pide que se marche, a menos que logre mover a compasión a 

algan invitado; si éste se levanta y le hace un lugar, de inmediato 

aparecen otros intrusos pidiendo el mismo favor. El anuncio de que 

hay provisiones para todo el que llega, llena la antesala de numero

sos solicitantes. Se ha perturbado el orden y la armonfa; la abun

dancia que antes reinaba se ha trocaoo en escasez; y la felicidad -

queda destruida ¡x>r el espectAculo de la mt:;eria". ( 44 ) 
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Todas las ideas anteriores, llevaron a Maldus a realizar un 

cuadro explicativo para que la humanidad se diera cuenta del por

venir que le esperaba, si no se proponía a evitar el constante des· 

equilibrio que creaba cada 25 afias, el desigual crecimiento de la 

población y de los alimentos. 

Asf nos representó a la población por su progresión geométrica, 

en la que cada término es el doble del que lo precede y las subsis· 

tenclas por su progresión aritmética, que es el aumento natural por 

unidades, dicho cuadro lo formó de la siguiente forma: 

Crecimiento de la población 1 2 4 8 16 32 64 128 

Crecimiento de subsistencias 1 2 3 4 5 6 7 8 

El maestro Sergio n>mfnguez Vargas, considera que la explic!_ 

ción gdfica serta aceptable si se hubieren comprobado plenamente 

tales hechos. Sin embargo, no todos los que estudiaron expresaron 

su conformidad con la teoría Multhusiana, la cual ha sido superada 

en diversos renglones por las causas que a continuación se indican. 

Asf nos dice que la primera progresión, que corresponde al 

crecimiento de la población es correcta en cuanto que representa la 

ley biológica de la generación, la cual se mide en función de la ml!_! 

tipUcación de la especie, pero Malthus no tomó en consideración -



- 81 

que los humanos no se multiplican desde que nacen hasta c¡ue mue

ren, sino sólo en un lapso de su vida lo que sin duda d1snúnuye el 

crecimiento. 

Por otra parte, nos dic.:i en cuanto a la segunda progresión la 

que toca a las subsistencias, no parece lógico aceptar su simple -

crecimiento aritmético, ya que en muchas ocasiones son animales y 

plantas los que sirven de subsistencia; segt1n eso, deben sujetarse 

a las mismas leyes biológicas de mult1pllcaci6n, ya que es imposi

ble negar que se reproducen. ( 45 ) 

Nosotros consideramos independienccmente de las teorías de los 

diversos autores aquí expuestas, que es un hecho el crecimiento de

mogrAfico tan abrumador que prevall.>ce en nuestro planeta, y las es

tadfsticas que se nos presentan a diario resultan tan patentes y dra

máticas que. si no se encuentran soluciones al respecto, nos tocar4 

presenciar el surgimiento de grandes conflictos sociales. 

El comentario que nos hace el maestro Sergio O:>mfnguez Var

gas, resulta un tanto cuanto complejo aceptarlo, ya que si bien es -

cierto que no parece lógico aceptar un s!mple crecimiento aritmético 

en cuanto a las subsistencias, también es cierto que grandes exten

siones de nuestro territorio asf como de los demAs paí'ses del orbe, 

se han visto afectados por el enorme crecimiento de la industria, le 

sionando de esta forma la ecología de la naturaleza misma. 
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Por otra parte, consideramos que para lograr un equilibrio 

entre la poblac16n y las subsistencias, el hombre debe de poner 

en marcha determinados métodos para lograr lo que la naturaleza 

misma le impone, es decir, el logro de un equilibrio entre el cr~ 

cimiento de la población y el m1mero de subsistencias disponibles 

para el consumo. 

Para lo anterior, debemos recordar que no basta aumentar la 

cantidad de subsistencias, sino obrar directamente sobre el dato de 

la población, ya que como lo apunta Paul Samuelson, "intentar que 

los alimentos marchen al mismo paso que la población seda como 

poner a la tortuga a perseguir a la liebre. Encontrando pues que 

por las leyes de la naturaleza es imposible hacer que los alimentos 

marchen al mismo paso que la población, el intento ctebe consistir 

en lograr que la poblaci6n marche al paso de los alimentos. Si • 

podemos persuadir a la liebre de que se duerma, la tortuga tendrA 

cierta posibilidad de alcanzarla." ( 46 ) 

Ahora bien, si no es actualmente aplicable en todos sus aspe~ 

tos la teoría Malthusiana, por lo menos la debemos de tener pre

sente sobre codo para estudiar el desenvolvimiento de la poblaci6n 

en países como China, la India y algunos otros en condiciones dem2 

gráficas similares, como factor vital del crecimiento de su población 
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a la especulación r acaparamiento (KI unos i~~os. ciu l'<'rj11ktu do llH11 

muchos. 

En tanto la iniciativa histórica sea ejercMR }llOl' \11\1\lt numuu1 

sociedades opulentas. y en tanto la roncc'6u tnttn·m\'~ lonul tW C'lll\lWtl~ 
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en ahogar los esfuerzos democrAticos de los pueblos, seguirán con

viviendo la desigualdad y la capacidad tecnológica. Tal absurdo 

es inaceptable porque los avances cicntmcos y técnicos pueden y 

deben erradicar la desigualdad. Mientras la polftica de potencia 

siga determinando la historia, el fruto no podrá ser otro que la in

justicia, asf como también la guerra. Por otra parte vemos como 

varios países de la tierra, han sufrido la pérdida sucesiva de va

rias cosechas agrícolas; naciones tradicionalmente exportadoras, 

han tenioo que importar cereales y aquellas otras que por su pobr!: 

za no han podido comprar alimentos en el exterior, ofrecen el es

pectAculo dramAtico de ver morir de inanición a centenares de mi

les de habitantes. 

Es por lo anteriormente expuesto, que anee el surgimiento de 

este tipo de conflictos y problemas sociales, que el Estado debe de

jar de ser un simple espectador, ahora debe promover y regular el 

desarrollo con base en la propiedad pOblica, en la social y en la -

privada; alentar a los ~mpresarios, defender a las clases más dé

biles y proteger tenazmente a los trabajadores del campo primordif!! 

menee. 
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2 .3. - Política socJoeconómica del Estado en el problema de las sub

sistencias populares. 

Por la natura.le?.:a propia y los fines del Estado, toda su activi

dad tiene como principal objetivo alcanzar el bienestar de su pobla

ción, que en el aspecto económico es sinónimo de la satisfacción de 

sus necesidades primarias como son: sustento, salud, vestido y habi

tación. 

De las anteriores sin lugar a duda la m4s importante es la -

primera y por consiguiente el sustento nacional conlleva a garantizar 

la producción, la distribución y el abasto de los artículos alimenticios 

que integran el capítulo de las subsistencias fundamentales. 

Dentro de la realidad de los fenómenos socioeconómJcos de Mé

xico, es incuestionable y obligatoria la intervención directa del Estado 

sobre las fuerzas del mercado para corregir sus ineficiencias y lo -

m4s importante prever y moderar los efectos negativos que las crisis 

periódicas tanto incemas corno externas, producen en perjuicio de 

las clases de menores recursos. La intervención oficial en la adqui

sición, venta, almacenamiento, conservaci6n, transformación e indus

trialización y distribución de los dJversos artículos clasificack>s como 

productos bbicos para la alimentación y su participación en el comer

cio exterior de esos productos encuentra su apoyo en la copiosa regl! 
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mentación jurídica de los artículos 27. 28, 123 y algunos preceptos 

constitucionales qu~ hemos ya analizaoo anceriormence. ( 48 ) 

Sin embargo, lo mAs importante es ,ue el Estaoo -en este ramo 

econ6mico- m4s que defensor sea conformador del orden social y a que 

no es posible esperar que para sat.'6f acer las necesidades populares t 

el simple interés prtvaoo de lucro produzca una evoluci6n espontAñea 

de la estructura econ6mica, que beneficie a Jos sectores de escasos 

recursos, Por lo anterior es importante que el Estado actue como un 

agente activo de ese cambio. interviniendo entre otras actividades, 

sobre la producción y la oferta de los procllctos b4sicos, con la res

ponsablUdad de to<k>s, ya que se traca ni mAs ni menos que satisfa

cer la imperiosa e inaplazable necesidad de la mayor parte de la po

blsci6n. 

Bata P.O&ici6n no se contradice, con el estímulo a la libre com

petencia individual, aun en presencia de circunstancias crfticas como 

las actuales en que se impone que la estatizaci6n sea particularmente 

intensa para resolver la compostc16n de la sociedad mexicana que está 

polarizada entre la acumulación o la ausencia de medios econ6micos 

y de to<k> lo que ellos representan. 

Otra ru6n poderosa de la intervenct6n del Estack>, ·es la de que 

existen pocos grupos desiguales aocio-econ6rnicamente y este simple 
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hecho, que por lo demAs nadie niega; implica reconocer la necesi

dad de un cambio que puede significar desde una modificación total 

de las relaciones del mercado entre productores y consumioores; 

hasta soluciones parciales en renglones de vital interés nacional en 

que el Bstaoo substituya a la iniciativa privada cuando ésta no quie . -
ra, no pueda o no deba concurrir en algunos campos de la vida ec2 

nOmica. 

Asr vemos como el maestro Andr~s Serra Rojas, al hablarnos 

de la pol!tica intervencionista del Estado nos dice lo siguiente: "al

gunas leyes administrativas regulan aspectos importantes del comer

cio y la industria tales como son la Ley de monopolios, el reglame!! 

to sobre artículos de consumo y otras disposiciones administrativas, que 

en parte quedaron abrogadas con la promulgación de la Ley de Atribu-

clones, que ha venido a crear una nueva sltuaci6n administrativa legal, 

si bien es cierto que el gobierno federal ha escuchado el reclamo de 

la iniciativa privada, la cual reiteradamente ha ofrecido su colabora

ci6n para fortalecer la producci6n, facilitar la distribución de bienes 

y detener el alza de precios principalmente de artículos de primera 

necesidad y afrontar, en forma de colaboración, aspectos delicaoos de 

la economra nacional. La creaci6n de la Conasupo ha tra!oo como -

consecuencia una intervención mAs directa del Estado en algunos as~ 

tos de la actividad ecooomica." ( 49 ) 
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Una de las condiciones para atacar el problema de las subsisten-

cias radica en el desarrollo de todo el sector agropecuario, para 

esto debemos estar conscientes que nuestro país ha alcanzado en 

las O.ltimas décadas, progresos en los campos económico, polftico 

y social. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el desen· 

volvimiento ecoo6mico no ha sido paralelo y armónico en todos los 

sectores y grupos de población; que circunstancias coyunturales han i!!_ 

fluido históricamente' en las decisiones para establecer hacia oonde 

deberían orientarse los esfuerzos para el desarrollo, que por diver

sas causas se dió preferencia a la nacionalización de nuestros ener

géticos y' transportes, al fomento industrial, a la infraestructura so

cial y a otros mAs y que hasta éstos tlltimos tiempos se percibió que 

el desarrollo agropecuario y el bienestar de los hombres del campo 

requiere de dos elemenr.os fundamentales: la organización para la 

producción y la organizaci6n para la comercialización, que en ciertos 

casos puede influir la transformación primaria y hasta secundaria de 

las materias primas rurales. En este caso la experiencia demuestra 

que sin la organización de agriculr.ores y ganaderos, nlngan medio de 

comercialización surtid plenos efeccos, porque siempre estarán pre

sentes la manlpulaci6n de Jos inscrumentQs comerciales, el acapara

mienr.o y crédito usurario. Hacienoo un poco de historia mencionare

mos lo que se :ha hecho desde 1915 en el sector rural -redistribuci6n 



- 89 -

de la tierra, extensionJsmo, caminos vecinales, obras hidr4ullcas, 

mayor oferta de insumos, f(nanciamiento, seguros, capacidad de 

almacenamiento y transporte, asr como sistemas de discribuci6n-

fue hasta en realidad el al\o de 1959 en que se iniciaron esfuerws 

program4ticos para organizar a niveles nacional y regionales, los 

mercaoos de los proct.icros agrícolas. Fue precisamente este re

traso y la demora en la organización para la producción lo que pr2 

dujo que el conjunto que forma la infraestructura, ffsica, la técnica, 

los insumos y los servicios oficiales del sector agropecuario no se 

han traducicb en el mejoramiento socioeconómico permanente del 

campesino. 

Así, aun cuanm el comportamiento productivo del sector agrí

cola se incrementó con un ritmo medio anual de 4.43, ese indice de 

crecimiento sólo significó que el campo, con toda su importaocia es

tratégica para el desarrollo del país, las divisas se destinaron a fi· 

nanciar el sector indlscrial y con su capacidad de abasto de materias 

primas y alimentos al país, fue progresivamente descapitallzaoo. 

Bate fen6meoo tuvo otro efecto dentro del mismo ~tor; abrió la -

brecha y por consecuencia las desigualdades entre la agricultura tra

dtcronal y la de tipo comercial, a la pr(111era que concentra la mayor 

parte de las explotaciones agrfcolas y que practica una agricultura de 

subsistencia con técnicas primitivas, se le otorgó un apoyo insuficien-

te; a la segunda fueron otorgadas todas las facilidades técnicas y • -
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financieras. As! mientras el país se desarrolla en todo el resto de 

los sectores, el grupo m4s numeroso del agrícola, el crecimiento de la 

población en el campo generaba una fuerte presión del hombre sobre 

la tierra, en tanto que el sector industrial se manifestaba incapaz -

de absorber el movimiento migratorio urbano. 

La consecuencia de esta situación se hizo evidente al cabo de 

corto plazo: la producción agrícola registró niveles considerableme.!l 

te inferiores a los observaoos por el conjunto de la economía y se 

manifestó un hecho que todavía no se valoriza suficientemente en sus 

diversas implicaciones. Dentro del sector existen diferencias de pr~ 

ductividad muy marcadas, que son uno de los principales obstáculos 

para que el precio de garantía y los servicios que constituyen el ins

trumenr.o para reducir las desfguladades campesinas internas, resulte 

eficaz, ya que los mismos, benefician fundamentalmente a la empresa 

agrícola y no a los agricultores depauperados y que carecen de orga

nización. 

En cierto modo, la proliJcción de la empresa agrícola, se ha r~ 

velado insuficiente para sunir de productos bdsicos a todo el pa!s. -

Mientras ésto Oltimo no se consiga de manera sustancial, el problema 

rural mexicano cont1nuar4 siendo explosivo. 

Por otra parte la realidad mundial de la economía agropecuaria, 
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reviste caracteñstlcas inusitadas que han causaoo gran inquietud 

en los países industriallzaoos y en los subdesarrollados, todo hace 

temer que la coyuntura a nivel internacional se toma crftica, en 

perjuicio fundamentalmente de Jos paf ses en proceso de desarrollo. 

Aproximadamente la cuarta parte de la población del mundo 

padece de hambre. Toct>s Jos países aun Jos m4s ricos, han visco 

que sus standares tradicionales de alimentaciOn se han abatido en 

mayor o menor gr&OO. Las crisis monetarias y la elevación creci~ 

te generalizada de Jos precios, si bien no constituye una novedad en 

el panorama mundial, pocas veces como ahora se han manJfestaoo 

en un estancamiento económico y desocupación que se tr&a.ice en 

aguck>s confllctos sociales. 

Dentro de este panorama, el problema de la alimentaci6n ha -

cobrack> un primer rango en todos Jos países, aun en bs altamente 

indUsttializaoos que parecían haber superaoo definitivamente la etapa 

de la lucha por. la subsistencia. 

Lo que esta problemAtica . significa en el medio nacional no es 

motivo de tranquilidad cuando estA de por mediu la economía popular; 

de ninguna manern puede justificarse que las clases populares vean 

desvanecerse las posibilidades de su progreso en Jo social y en lo 

económico. 
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Es por lo anterior, que ante los problemas crecientes y el 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de las subsistencias 

fundamentales, que la actual administración de nuestro país sosti~ 

ne que la autosuficiencia en la producción de alimentos, tiene pri~ 

ridad absoluta en esta etapa de desarrollo del país. 

Esta prioridad se traduce, simplemente en producir más. -

Sin ella las políticas que paralelamente lleva el Estaoo para alcan

zar la justicia social, como las de redistribución del ingreso, la 

anti-inflacionaria y la de elevación de consumo de las clases popu

lares, no podrAn tener éxito; tales objetivos sólo estarán en posi

bilidad de ejecutarse plenamente cuanck> la producción y la disponi

bilidad real de subsistencias populares -sobre todo las alimenticias

aumenten substancialmente. 

Concluyendo consideramos que de alcanzarse las metas que se 

deriven de la aplicac16n de la polftica de la autosuficiencia se gara.!! 

tizar4: "El abasto de los sectores populares que son los que m4s 

resienten la falta de disponibilidad de alimentos, ante la presión d~ 

mogrAfica, los acontecimientos de la naturaleza y las fluctuaciones 

del mercack>. De igual forma el abatimiento del costo de las impo! 

taciones sustantivas de la falta de producción nacional de determina

dos artículos, se lograría también creanck> un factor positivo para 

la nivelación de nuestra balanza de pagos y finalmente poder fundar 
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nuestras decisiones de carActer interno y externo sin influencia del 

exterior". ( 50 ) 

En suma, a la necesidad de recorrer dpidamente el camino 

que vaya incorporado a la empresa agrícola los grupos de agricul

tores tradicional y de subsistencia, para que todos, en la medida 

que corresponda aprovechen la infraestructura física, el uso de los 

servicio:; y los incentivos de la comercialización, se une lógica y 

necesariamente la meta de la autosuficiencia como los medios Qni· 

cos para hacer mls trascendentales los avances sociales por los que 

el Estacl> propugna. 
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CAPITULO lil 

LOS SERVICIOS OFICIALES DB OJMERCIALIZACION DB LAS 

SUBSISfBNCIAS 001\JLARES 

3. l. - Fundamentos socia)es, 

El bienestar social exige el aseguramiento del derecho funda

mental del sustento; el alimento es la primera condición de toda 

forma de vida y la base de laa estructuras y organizaciones comu

nltartaa. Solamente el Estad:> a través de una organización adecua

da puede garantizar la producción equilibrada, la distribucJ6n con 

sentido social y el consumo orientado de las subsistencias b4sicas. 

En el r~fmen mexicano de economta mixta, el sector oficial 

y la actividad privada concurren a lo largo de todo el proceso eco

oomtco. Este sistema de concurrencia estl totalmente industrializa 

do y requiere de permanentes ajustes cuantitativos y cualitativos. 

En efecto, la acción de los comerciantes, lo mismo en su r! 

gimen jurídico que en su orientación económica y en la realidad 92 

cial, se caracteriza porque sigue el juego de la oferta y la demanda. 

Dentro de ese ·criterio de ,economfa de mercack>, tiene como fin Ql

timo la obtencjón· de una utilidad. 

Una pr<><lx:ci6n de alimentos bAsicos, cuyo fin fuera proveer 

lu necesidades, de todos seda beneficiosa pero tneosteable para los 

comerciantes. 
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La 1ntervenc16n estatal en este campo persigue la regulación 

.. _._de las disponibilidades y consecuentemente de la oferta y precios 

de los alimentos fundamentales para reducir y estabilizar Sl.lS má_!: 

genes de comercialización y asegurar a todos los grupos sociales 

-especialmente a las mayorías de los bajos ingresos- el abasto de los 

de consumo generalizado. 

Dentro de la realidad de nuestro país, es constitucionalmente 

obligatoria, económicamente incuestionable y socialmente necesaria 

la intervención directa del Estado sobre las fuerzas de esa economía 

de mercaoo en la rama alimentaria, no sólo para corregir sus ine

ficiencias, sino también para prever y moderar los efectos negativos 

de sus crisis pert6dicas que estAn históricamente compradas''. Esta 

intervención estatal en cada uno de los aspectos de la vida económi

ca,•, no tiene nada nue•10 en la historia del capitalismo, por el con

trario la intervención estatal asistió a su nacimiento o ¡x>r lo menos 

dio auxilio a sus primeros pasos, no sólo en casos tan conocidos 

como los de Alemania y Japón, sino también en los demAs palses ca

pitalistas; y no ha dejado nunca de ¡x>seer una importancia fundamen

tal para el funcionamiento del capitalismo, incluso en el pals mAs • 

consagraoo al laissez !aire y al indivicllalismo externo. 
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3. 2. - Marco J urfdico de la comercialización de alimentos en México. 

La intervención estatal encuentra su apoyo en nuestra Constitu

ción de 1917: la cual no está por demás destacar, con razón, como 

el primer ordenamiento que consagró los Uamaoos "derechos sociales." 

La visión extraordinaria de los diputados constituyentes que fue

ron honrados con la distinción de elaborarla, y que hubieron de echa.E 

se a cuestas la enorme a la par que gloriosa tarea de hacerlo y en

tre los cuales al lado de una serie de juristas y de varios otros pro

fesionistas, concurrieron no pocos obreros y campesinos, así como 

un grueso contingente de militares, sabían que legislaban no para el 

momento que vivian, ni para unos años por delante, sino para décadas 

y centurias y, tal vez, para una eternidad¡ para un pueblo en constan

te evolución transformaoora que requiera del cadcter dinámico de su 

ley fundamental, El artículo 27 Constitucional faculta a la nación para 

regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación con el fin de distribuir equitativamente la riqueza p(lblica 

y promovienoo al campesino hacia su realización plena; el artículo 28 

Constitucional protúbe la existencia de monopolios cie artículos de con

sumo necesario para proteger la libre concurrencia y evitar el alza 

inmoderada de los precios en perjuicio del pueblo y el artículo 123 

Constitucional para equiparar las condiciones que desempeftan capital 

y trabajo, en tanto factores de la producción para la permanente evo-
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lución del nivel de vida de las clases lalx>rantes. 

Sin embargo los objetivos que se impusieron nuestros gobier· 

nos, han resultado <iiffciles después de la Revoluci6n de 1917, en to_!: 

no de protección al campo y los sectores que producen y consumen 

sus productos. Pensemos por un momento cu!n importante es dar lo 

justo al humilde campesino, por los frutos que obtiene de la tierra, 

con incontables sacrificios y penalidades y cuán importante es contr_! 

huir eficazmente a que todos los habitantes del país adquieran a pre

cios razonables, de acueroo a nuestro desarrollo económico, aquellos 

bienes de consumo que son Indispensables para la alimentación diaria 

y la certeza del abasto suficiente. Sin lugar a dudas, ésta es una 

acción i1 1; ocendente y en ella debe de estar empei'iaoo el Estaoo en 

for11111 permanente. 

l'wu l ·<~ .. :., ,, f '' los antecedentes que ~an generaoo la creación 

de servicios oficiales de comercilllizaci6n de las subsistencias popula

res en México, habremo& efe. ir hasta la fase revolucionaria de 1910 

en que nuevas ideas de orden ¡:<1JnJ,-.. .• social y económico vinieron a 

darle a nuestro país nuevas directrice~, que fueron plasmadas en la 

Constitución que actualmente nos rige. Es precisamente en el Congreso 

Constituyente de 1916, oonde encontramos los primeros datos sobre 

las ideas a las cuales nos hemos referido. En raz.6n de la discusión, 

en el seno del Qmgreso Constituyente, del proyecto del Artículo 28 
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Constitucional que enviara el Presidente Carrrutza en todas sus par

tes, pero haciéndole las adiciones contenidas en sus atcimos pdrrafos. 

Bl artículo 28 Constitucional,no proscribe solamente los monopo

lios legales como en 1857, sino todas aquellas formas conocidas como 

monopolios de hecho, pugnando por la creación ele una legislación que 

la combata y persiga. El esp!ritu de justicia social que anim6 al 

constituyente para establecer en dicho artículo la prohibición de los 

monopolios, lo túzo también, con igual propósito establecer excepcio

nes que no contenra en 1857 y que fueron resultado de acaloradas de

cisiones. 

El constituyente hizo resaltar los objetivos y la labor que venta 

desempeftanck> esta Comisión,. tales como : la protección a los peque

i\os agricultores; la inclusión en ella de todos, grandes o pequefios; 

el establecimiento de precio equitativo para la fibra, el establecimie_!! 

to de salarios m4s equilibraoos y m4s justos para las clases trabaja

doras y el propósito de. obtener mejores precios en el exterior media_!! 

te la unificación de los productorés y la oferta anica a los compraoo

res. Su importancia ya qued6 determinada en capítulos anteriores. 

Analizando una vez el precepto constitucional, consideramos que 

los nuevos objetivos constitucionales, se proyectan hacia la protección 

de los intereses de los grupos sociales mlls desfavorecidos. Por una 
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parte dicho precepto garantiza la libre concurrencia, además de que 

promueve la actividad económica nacional. 

Articulo 123 Constitucional. Dicho artículo establece las rela

ciones entre el capital y el trabajo, sin embargo entre otras disposi

ciones encontramos en la fracción XIII del apartado "A" que señala 

lo siguiente: "AdemAs en estos mismos centros de trabajo, cuando 

su población exceda de ooscientos habitantes, debed reservarse un 

espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, 

P.ara el establecimiento de MERCAOOS PUBLICOS, instalación de edi

ficios destinados a los servicios municipales y centros recreativos''. 

( 51 ) 

De lo anterior, se desprende la necesidad de evitar un control 

obrero por parte de los empresarios, ya que al proporcionar un lugar 

para el establecimiento de mercados pablicos deja libre la inminente 

necesidad a que a estos lugares acuda el Estado a través de los mediCJl 

ya mencionack>s, estableciendo tiendas económicas con el fin de satis

facer las necesidades alimenticias de las clases trabajack>ras, logrando 

con ello un verdadero equilibrio socioeconómico que con el fin de oto! 

gar los satisf actores m4s necesarios a los obreros los obtengan sin 

una merma tajante a su pecunio. 
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3. 3. - Creación del Comité Regulador del Mercado de las Subsisten· 

cias. 

El antecedente directo de la creación de la Compru1fa Nacional 

de Subsistencias Populares, fue el C.Omité Regulador del Mercado de 

Trigo, establecido el 30 de julio de 1938 ( 52 ) por el Presidente L! 

zaro C&rdenas. Los funcionarios que intervinieron en la organización 

del Comité, definian sus propósitos de la siguiente manera: 

"El Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias fue ere! 

do con el objeto fundamental de intervenir en el mercado de los artC· 

culos de primera necesidad, con el objeto de regular los precios. Sin 

embargo, entendieron que su función no debiera limitarse solamente a 

impedir que los precios subieran de una manera exagerada, sino que 

debiera, por otro lado, asegurar a los productores agrícolas un precio 

remuneraoor para sus procllcros". ( 53 ) 

Los promotores del Comité conscientes de que este organismo no 

podría realizar con éxiro sus operaciones, si este cuviera como Qnica 

finalidad combatir la acentuada tendencia al alza de- precios; ello a = 
pesar de que a corto plaro, este era el propósito m&s urgente de la 

intervención estatal en el mercado de los productos alimenticios. 
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De haberse propuesto anicamente abatir los altos precios de 

venta, su acción habría redundado ineludiblemente en una d1sminu-

ci6n proporcional del ingreso de las clases agrícolas¡ era menester 

que al mismo tiempo que se combatía el alza de los precios, se 

establecieran "precios de garantía" para los agr.icultores, que pro

tegieran su nivel de ingreso y de vida. Otra función importante del 

Comite, era suplir los deficientes de ciertos productos alimenticios, 

mediante importaciones. Se trataba de evitar que el sector especulara 

y obtuviera grandes utilidades con las importaciones de granos, cuan

do había escasez en los mercados nacionales; con ésto ya podemos -

observar que el nuevo Comité ya se proponía meras más elevadas, que 

su antecesor, con lo que la intervención en este campo, ac):¡uiere nue

vos perfiles cuando considera que uno de los objetivos a seguir, es 

asegurar al campesino un ingreso fijo, también pensaba que llegaría el 

día en que este organismo habría de realizar funciones de mayor tras

cendencia social. Un órgano regulaoor, afirmaban "tiene la obligación 

de cumplir con la importante tarea de hacer reservas para los tiempos 

adversos". ( 54 ) 

El almacenamiento de productos alimenticios en reserva para la 

época de escasez es una función que no debe estar totalmente en ma

nos del sector privaoo, ya que ésta es una responsabilidad del Estado 

como equilibrador de la balanza para beneficio de sus habitantes. 
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En acUciOn a lo anterior, los funcionarios del Comité, pensaban 

hue este organismo estaba en ¡x>sici6n de influir en otros mecanismos 

hocioecon6micos, de mayor complejidad y expresan: 

"El Estado, tiene a través de un procedimiento ordenado de al· 

rnacenamlento de mercandas, un camino que debe ser cuidadosamente 

nstudiaoo y anaUzaoo, para intervenir no s6lo en los asuntos de la -

alimentación, sino en los fenómenos metarios por medio de compra 

v-enta de mercancras y artículos de primera necesidad en gran escala, 

el Estado tien un instrumento extraordinariamente eficaz para regular 

la circulación monetaria, operando en el mercado abierto de los pro-

duetos de subsistencias". ( 55 ) 

n.arante su primer ano de operaciones, el Comité se presentó 

conX> compraoor de los productos agrícolas a un precio anticipadamen

te. Precio que trató de fijarse de un modo tal, que asegu""a un mrni

mo de reditualidad para la actividad del productor agrrcola, que era 

uno de los nuevos objetivos que se persiguen. 

Al presentarse el Comité como compraoor de productos a un 

precio dado, estaba garantizando a la clase campesina y en especial 

a la agrícola un determinado nivel de ingresos, sin embargo, al ac

tuar de este modo, creaba problemas por el lado de la oferta, que 

recllndaban en perjuicio de los consumidores. El Comité operaba -
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es que sus operaciones no cumplfnn beneficiando a quienes en Oltima 

instancia, necesitaban más de su ayuda; es decir, al minifundista 

bien fuera cjidatarlo o pequei'lo propietario. En efecto, el Comité 

sólo compraba productos libres a bordo (LAB) en carro de ferrocarril 

o almacenados en bodegas de Almacenes Nacionales de Depósito. 

El campesino que quiere aprovechar lvs precios de garantía, d~ 

b(a, o bien entregar su producto en un almacén autorizado, o embar-

car un carro completo y consignarlo al Comité. Dado el escaso des 

arrollo del sistema de almacenamiento y la circunstancia de que la e~ 

secha de muchos agricultores era y sigue siendo menor que la capacj 

dad de un carro de ferrocarril (en el supuesto de vivir cerca de una 

vra férrea); no es de exponerse que sólo unos cuantos grupos de pe

quei'los productores y minifundistas ejidatarios, pudieran aprovecharse 

de los precios de garantía. 

A lo anterior, debe agregarse la complejidad natural de ambas 

operaciones de compra-venta, cuya comprensión estaba decididamente 

lejos del alcance de muchos de estos pequeftos grupos. 

Para proteger a los consumioores, evitando el alza inmoderada 
• 

de los precios de artículos de primera nkes!dad, se puso en juego 

con mAs o menos éxito, una serie de mecanismos entre los que des-

tacaba el hecho de que el Comité monopolizaba las importaciones de 
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las deficientes agrícolas que aBo con año se producían. Se conside

raba con acierto, que el sector privado no debiera beneficiarse con 

el resultado de las referidas deficiencias; el Estado autorizó al Co-

mité para actuar como importador llntco de algunos productos alime!.! 
~ 

ticios b4slcos, como el trigo, el frijol y el maíz. Dicho monopolio 

permitiría, no solo evitar la plusvalfa inmoderada del sector fuerte, 

o sea el particular que se aprovechaban de los precios bajos a que 

podían obtenerse los productos extranjeros, evitando con ello los ~!. 

juicios que podfan ocasionar a los agricultores nacionales, ya que -

estas importaciones traerfan como consecuencia el desplome de los 

precios de sus productos. 

La pequei'\a escala en la que operaba el Comité debido a sus 

escasos recursos, fue causa de que sus operaciones r~sultaran insu

ficientes para abaratar el nivel de vida, sin embargo, tuvo el gran 

mérito de haber sido realmente el iniciador de nuevos procedimientos 

para regular el mercado de los productos alimenticios; algunas de las 

medidas puestas en práctica con posterioridad, tienen su origen en -

las experiencias tentativas del organismo regulador, cuyos funciona

rios valerosamente no carecieron de la iniciativa necesaria para ens! 

yar diversas soluciones para combatir la inflación. 

Los subsecuentes acontecimientos y experiencias acumuladas a lo 

largo de muchos arios, han permitido definir en un alto grado el cante-
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nido y los límites de la intervención reguladora del Estado, llev4¡)· 

dolo a un graoo de expansión no superaoo ni por las m4s optimistas 

prevenciones del Comité. 

Al mismo tiempo que se han mejorado en la eficacia y la pro

ductividad de los métodos empleaoos, hasta llegar al alto nivel de 

perfeccionamiento que estas operaciones tienen en la actualidad, pu

diendo afirmar que no se podría entender este logro sin su antece

dente fundamental que lo fue el Comité Regulador del Mercado de las 

Subsistencias. 

Toca ahora de conformidad con la secuela de nuestro estudio 

en este capftulo, estudiar otro organismo que aportó nuevas experten . 
cias en este campo que se llamó: Nacional Distribuidora y Regula-

dora, S.A. de C.V. (NADIRSA). 

3 , 4. - Nacional Distribuioora y Reguladora, S, A. de C.V. 

NADlRSA, fue creada por ley de fecha 18 de junto de 1941, 

( 56 ) expedida por el entonces Presidente de la Repllblica Manuel -

Avila Camacho, que sancionó la ley del 30 de junio de 1938, que 

cre6 el Comité Regulaoor del mercado de las Subsistencias. ( 57 .> 

Analizaqoo los referentes artículos de la ley que crea este or

ganismo,, observamos a través de ellos que sus funciones eran mAs 
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variadas que las del Comité, ya que entre ellos encontramos que las 

triás importantes son las siguientes: 

Regular los precios de artículos de primera necesidad o de ma· 

terias primas que sirvieron para la ela.boraci6n de aquellos productos 

éon un doble prop6sito que consistía en primer lugar, en asegurar 

un precio remunerativo a la clase productora y al mismo tiempo es

tablecer para el grupo consumidor un precio que se ajustara lo más 

posible a los precios rurales corrientes, es decir, se trataba de -

crear un equilibrio entre la o!erta y la demanda que traería un doble 

beneficio al agricultor en primer lugar y a las clases populares des

pués; adem4s de eso, la Nacional Distrlbuidora y Reguladora, S.A. de 

C.V., trató de promover la organización y funcionamiento de los sis

temas de almacenamiento fijando al mismo tiempo, las tarifas que re

girían a esos servicios y los de transporte necesarios para el movimie!! 

to de los productos que se manejaran, gestionando la fijación de las -

tarifas que debieran tener esos servicios. 

Tratada de establecer lonjas, asimismo colaboraría directamen~ 

te en la clasificación oficial de los productos que manejara, desde lu~ 

go, en unión de la Secretaría de Economía ( la Secretaría de Comercio 

actualmente), colaborando asr a la formación de técnicos para la cla· 

sificaci6n de esos productos básicos, asr también como el estableci-· 

miento de laboratorios que controlan la calidad de esos productos, 
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teniendo ésto especial relevancia. 

La función encomendada a la Nacional Distribuidora y Regula· 

dora, S.A. de C.V., no obtenía los resultaoos esperados y con tal 

motivo, para remediar esta situación, el Presidente ele la República, 

rxm Manuel Avila Camacho, expide el decreto de 21 de mayo de 1942 

( 58 ), un reglamento de la fracción lI del artículo 7o. de la Lev Or . -
gAnica Reglamentaria del artículo 28 Constitucional, que otorga ma-

yo res facultades al mencionado organismo, este reglamento cabe - • 

aumentar, se dictó debido al alza acentuada de los precios en artícu-

los de primera necesidad como lo son el maíz, arroz, trigo y frijol, 

dicho acaparamiento se debía a que grupos particulares sin escn1pu· 

los, aprovechándose de la escasez producida por la ruptura del equ!_ 

librio económico habían acaparado los productos señalaoos, a pesar 

de las disposiciones que se habfan dlctado con toda oportunidad. estos 

acaparadores estaban estimulados por la oportunidad de lucrar en for

mar exhaustiva, fijando precios altos en perjuicio de las clases des· 

protegidas y el pllblico en general, situación que acinadamente ya -

preveía el artículo 7o. de la Ley OrgAnica del artículo 28 Constitucio

nal. 

Consideraba así mismo el citaoo reglamento que el ejecutivo 

y la Secretaría de Economía Nacional debiera promover tales medidas. 

a través de la Nacional Reguladora y distribuidora para que ésta con-
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trolara y manejara la distribuci6n de artículos de primera necesidad. 

El Ejecutivo procedió a reglamentar el ejercicio de esa facultad de 

comercio y dict6 el reglamento que analizaron; dicho reglamento con:! 

taba sólo de dos artículos, observándose las siguientes disposiciones: 

El Estado acaparaba todo el frijol, arroz y maíz producidos, import!_ 

dos o almocenados, y los ponía a disposición de la Secretaría de Eco

nomía, para que ésta a través de la Nacional Distribuidora y Regula

dora, S.A. de C.V., les diera el destino y las regulara como estim_!! 

ra necesario, de acuerdo con las necesidades del mercado doméstico. 

Se obligaba a toda persona física o moral que tuviera en su poder una 

cantidad mayor de artículos de primera necesidad superior a los 1, 000 

kilogramos, a que pusiera a disposición de la Secretaría de Economía 

Nacional en un plazo perentorio de 48 horas. Se impon!a a las empr~ 

sas ferroviarias del pa!s la orden de transportar estos productos ante_!! 

mente cuancJ? ese producto fuera manejaoo por la Nacional Distribuido

ra y Reguladora, S.A. de C.V., la Secretarla de Economía Nacional 

fijaría periódicamente los precios a que debieran venderse nuestros -

produccos; por Oltimo se tmpon!an multas que iban de $100.00 a 

$20,f'JO.OO a los infractores de lo expresado anteriormente. ( 59 ) 

Talei:: medidas tendían a frenar el avorazamiento de aquellas personas 

qu( 1J,>rovechAnoose de la situaci6n que guardaba el país, trataban de 

obte11er ganancias sin importarle la necesidad de las clases sociales 

menesterosas. 



- 114 • 

Bl decreto de 1942 faculta a los Consejos Mixtos de Economía Re

gional creados con fecpa 25 de julio de 1942 ( 60 ), al estudiar y 

proponer a los secretarios de Economfa y Agricultura y Fomento la 

carca de producción de arroz, frijol y maíz, sistemas de almacena

miento de sus productos para efectos de abastecimiento, los precios 

mAximos al menudeo de esos artículos. Con objeto de evitar el acap! 

ramtento y especulación de productos de consumo necesario, se ex-

pidió un decreto m4s, con fecha 13 de mayo de 1943 ( 61 ), en el w 

cual se ordena a los comerciantes y almacenistas de productos b4si-

cos, que se registraran ante la Secretaría de Economía Nacional, -

asimismo, por medio de este decreto, se les llevarra un control mAs 

directo por parte del Estad:> con el tln de que no especularan con los 

productos alimenticios de primera necesidad. Más a pesar de dichos 

reglamentos y decretos, no fue posible la estabilización de precios y . 
como consecuencia, el costo de la vida era ascendente en progresión 

geométrica a los salarios de esa época: todavía se hizo un Oltimo es

fuerzo para tratar de remediar la situación, y a tal efecto, se creó 

el 2 de marzo de 1944, ( 62 ) un organismo que se denomin6 "Comer· 

cio", en el que se asociarpn las instituciones r.actonales que pudieran 

. ser factores de cooperaci6n en la polltlca estabilizadora y que, form! 

do por la propia Nacional Distribuidora y Regulaoora, S • .A. de C.V., 

el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito 

Ejidal asf como'la Ceimsa' que ya existra· en estos tiempos, y en rea-
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lidad desde antes, pues su escritura constitutiva nos remite hacia el 

año de 1937 sólo que en esa época funcionaba como una simple socie

dad anónima; es ded r, era una institución de tipo particular. 

En realidad poco o nada se logró con el famoso "Comercio" -

y el Estado no pudo lograr la estabilidad de los precios. Visto el -

fracaso de los decretos expedidos y en general de la Nacional Distri

buidora y Reguladora, S.A. de C.V., y atravesando el país por un 

estado de emergencia, el Presidente expide un nuevo decreto más con 

fecha 23 de enero de 1944, por medio del cual trata de poner un re

medJo temporal a la situación de la forma sJguience: encomendándola 

transitóricamcncc a la Sccrccarfa de Hacienda y Crédito Nblico, el • 

señalamiento, control y vigilancia de los productos de primera nece

sidad. 

Por lo anteriormente señalado, observamos que desgraciadamente 

fracasó en sus proyectos y fines la Nacional Distribuidora y Regulado

ra, S.A. de C.V., no obstante los decretos, medJdas extraordinarias, 

franquicias y otras facultades que se le otorgaron. En descargo de 

su actuación, podemos decir, que tal organismo· atravesó por una época 

muy difícil, no sólo para el país, sino para todo el mundo en general, 

debido a desequilibrios económicos que existían en aquellos tiempos, 

más cabe hacer notar que las experiencias acumuladas por NADIRSA, 
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han tenioo por resultado ~1 perfeccionamiento que se ha alcanzado 

en este campo. 

A continuación, estudiaremos otro organismo creado en los 

mismos momentos, que se denominaría CEIMSA. 
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3 .s. - Compai'iía Exportadora e lmparcaoora Mexicana, S.A. 

(CElMSA) 

La CompaiUa Exportadora e lmportaoora, S.A., funciona desde 

las épocas del Comité Regulador del Mercado de Trigo, su-creación 

data del allo de 1937, CEIMSA, funcionó desde su fundación hasta la 

d~ada de los cuarenta como organismo privado, pero al mismo tiem-

po, realizaba funciones de un organismo semipdbUco, en ocasiones 

actuaba como agencia exportadora e importadora, y en otras como --

agencia de importaciones del Estado obteniendo productos alimenticios 

del extranjero, para suplir en determinado momento los faltantes en 

el pars: de los productos que adquiría a cuenta de NADIRSA, cuyo ca

r4cter ar era de un organismo pablico. 

En realidad, las actividades de la CEIMSA, resultaban en ese 

tiempo, un poco coherentes por la contradicción que existía en su ac~ 

vidad lucrativa privada y en su funciOn de ser órgano del Estado en 

sus ac tfvidades comerciales, como exportador e importador. 

El 6 de septiembre de 1949, por medio de un acuerdo expedido 

por el entonces Presidente Miguel Alem4n, CEIMSA, sustituye en su -

• 
totalidad las funciones de la Nacional OiStribuidora y Reguladora, S . .A. 
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Con la desaparición del mencionado organismo, CEIMSA ade

mt\s de las atribuciones conferidas, se encarga directamente de est! 

blecer los precios de garantía para el mnfz, el trigo, el arroz, el 

frijol y el caf~, encargAndose además de su distribución en las disti_!! 

tas entidades del país; de lo anterior, se desprende que CEIMSA ope

ra ya como un organismo pQbUco, no obstante su constitución de socie 

dad particular. 

M4s cabe seftalar que no operaba como era debido dada la fal-

ta total de planeacl6n y control. Debido a que CEIMSA recibía eleva-

dos subsidios por parte del Estaoo; a manera de ejemplo cabe decir, 

que "en el ai\o de 1945 se otorga n dicha institución, un subsidio de 

106 millones de pesos destinados a compras de mafz nacional y de lf!!. 

portación, con el fin de subsanar las deficiencias de la. producción na

cional de ello se observa que esta institución en la materia de hi:erve_!! 

ci6n en los mercados extranjeros, que suplfan las deficiencias de los 

nacionales" (63 ) . De lo cual podemos analizar que, la política de -

CElMSA, se traduce a decisiones momentdneas para remediar ~ltuacio

nes temporales, mAs no de manera definitiva para solucionar el deseql!,! 

librio de la demanda oferta de los productos agrícolas. Es triste ob

servar que CEIMSA, no haya aprovechado las experiencias de los organi! 

mos anteriores, ya que ella Onicamente como anteriormente hemos seña 



lado se limita a cubrir las deficiencias del país, muchas veces sin 

un estudio previo adecuado, todo ello también como anteriormente 

hemos dicho, trae consigo cuantiosas pérdidas a la nación por la -

falta de una polftica definida en un momento tan crítico como atrav~ 

saba el orden mundial, pero muy en especial nuestra nación ya que 

la empresa manejaba un sin rnlmero de alimentos 6 productos que no 

oran de primera necesidad como fueron el café, la garbanza, los -

sombreros de palma y otro• de este tipo. 

A pesar de todo, las experiencias que dejó CEIMSA durante 

ese período fueron provechosas y sirvieron para la planeación de la 

futura intervención del Estado en el mercado de productos agrícolas. 

La reorganización de la CElMSA • 

A partir del afta de 1958, se comenzó la reorganizrfón de la 

f ntervención del Estado en el mercado de productos agrícolas a trav~s 

de la nueva admfnistrac16n de CElMSA, oombrada por el Presidente 

Adolfo L6pez Maceos, en el primer mes de su gobierno. C.On fecha 

22 de julio de 1959, se puso eri vigor el Programa de Reorganización 

de CEl.MSA, que comprendfa su transformación en un órgano de servi

ció pObUco, que plantttcaba, controlaba y ejecutaba en un nivel t~nico 
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mAs alto de los precios de garantía en las compras de maíz, arroz, 

frijol y trigo; manten(". con mayor eficacia los precios reguladores 

en ventas al menudeo de artículos de primera necesidad y limitaba 

los subsidios en las ventas de arct ulos de consumo necesario a mane 

ra que sólo se beneficiaba un reducido sector de la población, se adog 

t6 un nuevo convenio para intervenir rnargtnalmente en el mercado de 

granos, formAndose un consorcio integrado por Bangrfcola, Banjidal, 

con un sistema cruzado de control en el que CEIMSA programa y su· 

pervisa; los bancos propalaban la compra y ANDSA recibía los granos, 

certificaba los volamenes y calidades para que después los bancos 

cubrieran el valor de la operación, con documento de crédito a cargo 

de ANDSA. ( 64 ) 

El punto de partida del programa de la reorganización de - -

CEIMSA, fue el estudio análisis crítico de la totalidad de sus operaci2 

nes. 

Su creación era evidente para el orden social y econ6mico, se 

requería con urgencia de una nueva definición del sentido de la inter

vención del Estaoo en los mercados de productos alimert icios, ésto -

sin duda, fue el aspecto mAs importante del programa de reorganiza

ción de CEIMSA, y trajo como resultado el sei'lalamiento de objetivos 
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directos a obtener los cuales seífalaremos, analizando los más l1t1por

tantes. 

1. - La empresa debería ser un organismo pllblico y no una so· 

ciedad de economía mixta. 

2. • La empresa deberfa ser o mejo1 dicho, debería tener una 

intervención marginal directa que tendría que apoyar en un sistema de 

compras oportunas en forma parcial. 

3. - Los precios de garantía, no deberían ser considerados como 

subsidios, sino como seguro de precios remunerados, teniendo por ob· 

jetivo ser el instrumento para la planeaclón agrícola. 

4, - Se dejaría en manos de los particulares el manejo de tooos 

aquellos productos agrícolas que no eran esenciales en la dieta de la 

población de escasos recursos. 

5. - Se debía crear una unión más completa entre CEIMSA y • 

otras instituciones que tuvieran participación en la elaboración y ejecu

ción de los planes agr!colas como Bangr!cola, la Banjidal y la ANOSA. 

6. - Se mantendría la polftica de precios de garantía como una 
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revisión periódica de esos precios por parte de la SlCA, poniéndose 

en vigor con anticipación a las cosechas, con objeto de regular su 

volumen de acuerdo con la oferta y la demanda. 

7. - En cuanto a las compras de cosecha, se tratarían de dar 

las mayores facilidades y garantfas al campesino a fin de que no tu

viera que entregar a los intermediarios sus cosechas. ( 65 ) 

Las medidas de reorganización de CEIMSA, tuvieron notable 

éxito pero necesariamente limitado. En efecto, el programa de reo! 

gantzacfOn transformó a la empresa en un organismo que había elimi· 

naoo prActfcas viciosas y que cumpl!a con oportunidad su propósito b! 

sico de superar los deficientes de productos agr!colas. 
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3 • 6. • La CompaiUa Nacional de Subsistencias Populares, S. A:.. 

(CONASUOOSA) 

Iniciaremos un breve estudio de la creación de CONASUFQSA. 

Por acuerdo del Presidente L6pez Maceos, se dispuso la creación de 

dicha empresa con fecha 2 de marro de 1961, como órgano del Ser· 

vicio Social, que debería planificar, controlar y ejecutar en niveles 

superiores las intervenciones del Estado en la compra, distribución 

y consumo de las subsistencias populares. (El acuerdo se publicó 

en el Otario Oficial dd 25 de marro de 1961 y decfa: ( 66 ) 

1. • Se pone en liquidación la Compaft!a Exportadora e Importa· 

dora Mexicana, S. A . , cerrando operaciones al lo. de marzo de 1961. 

2. - Se crea la Compatlfa Nacional de Subsistencias Populares, para que 

por si o a través de terceros mantenga precios de garantfa que expre

samente autorice el Ejecutivo Federal para granos como n.aíz, frijol, 

trigo y otros producros agrícolas, constituya reservas de productos b4 

sicos que suplan insuficiencias tlel abasto directo o respondan de de· 

mandas excepcionales y compre, distribuya y venda subsistencius po· 

pulares. 3.- La nueva compaftfa tendrá un capital de • - - - - • -

$1,000,000,000.00 íntegramente suscrito y pagado por el gobierno Fe

deral, con cargo a los activos de la Compaftía Exportadora e Importa

dora Mexicana, S.A., en liquidación, y observar! en su organización 

y funcionamJenro el siguiente principio: a). - Asumid la responsabi-
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lidad de cumplir sus funciones sociales con sus propios recursos. 

usando en su caso. de otros complementarios disponibles en el -

mercado Nacional del Dinero, 

En los considerandos del acuerdo se sei'lalaron los lineamien

tos m4s generales de la política económica y social. que orientaría 

las actividades de la nueva institución. Se reconocía que el bienes

tar de la familia campesina está estrechamente ligaoo al éxito en la 

explotación de la propiedad agrícola. Se reconocía asimismo. la ne

cesidad de evitar fluctuaciones en los ingresos de la familia campesJ 

na y la necesidad de proteger por otra parte. a los consumidores de 

subsistencias populares. 
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3. 7. - Creación de la Compai'lín Nacional de Subsistencias Populares, 

como Organismo Pablico Descentralizado. (CONASUPO) 

Durante el sexenio gubernamental del Presidente de la República 

Gustavo D!az Ordaz, se croo la actual Compai'\fa Nacional de Subsis

tencias Populares, como Organismo Pablico Descentralizaoo por servi

cio. Dicho Organismo fue creaoo por decreto del Ejecutivo con fecha 

23 de marzo de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el lo. de abril del mismo a~o. El Ejecutivo Federal expuso en su in

forme del lo. de septiembre de 1965, que "La acción del Estado va e!! 

caminada a proteger a los consumidores en general ademAs de favorecer 

a los grupos sociales de menores recursos, proporcion4ndoles alimento 

a bajo precio. La razón por la cual el Gobierno Federal ha interveni

do en el mercado, adquiriendo, almacenando, distribuyendo y vendiendo 

cosechas para regular los precios de aquellos productos agrícolas con

siderados proporcionalmente como de primer necesidad para el pueblo 

mexicano, procurando desterrar las pdcticas Uícltas de intermediarios 

y agitadores, que acruan sobre todo en los centros campesinos". CO· 

NASUPO al ser creada obtuvo nuevas características de importancia. 

Entre ellas destaca que, a diferencia de sus antecesores, ya no realiza 

sus fines en forma marginal, como Sociedad Anónima de Control Esta

tal, sino como función directa del gobierno. 



- 126 -

La existencia de una articulación de toda la función adminis

trativa en torno al Poder Ejecutivo, sigue suscitando grandes esfue,:: 

zos para lograr la convicción de la necesidad de esta unidad de ac

ción, nos facilltarA el entendimiento de las relaciones que dentro de 

un marco de coordinación tiene la CONASUPO con otros organismos 

administrativos en la ejecucl6n de los trabajos. 

El Gobierno estructura sus funciones mediante ciertos métodos 

que se conocen como Organos Administrativos. 

Estas formas las podemos reducir al mAximo, queddndonos la 

centralización y la descentralización. 

En forma génerica podemos decir que la cenrrallzac16n es un ré 

gimen administrativo en el cual el poder de manoo se encuentra en el 

poder central, que es el titular de derechos, el que mantiene la uni

dad, agrupando a toc.bs los órganos en un régimen jerárquico. 

En panicular nos interesa analizar brevemente, lo referente al 

régimen administrativo de la descentralización, ya que es dentro de 

éste, donde se encuentra ubicada la CONASUPO, además de que la -

descentralización alcanza en los tiempo actuales, un importantísimo 

primer plano dentro de la función administrativa. 
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Para el maestro Serra Rojll.8, la descentralizaclón es "El ré

gimen de un ente po.blico que parcialmente administra asuntos espe

cfficos, con determinación autónoma sin dejar de formar parte del 

Estaoo, el cual no prescinda de su poder Político regulador ni del 

apoyo administrativo". ( 67 ) 

Seglln Wallne la descentralización "es una forma de organización 

administrativa en la que se integra a una persona de derecho pllblico, 

la cual administra sus negocios con relativa independencia del poder 

central sin desligarse de la orientación gubernamental." ( 68 ) 

Respecto a los graoos o categorfas que admite la descentrallza

c16n, podemos seguir a Enrique Zayaguez Lazo, que expresa que la 

descentralización admite diferentes grados pues se basa insensiblemen 

ce de los regímenes mAs descentralizados a los de mayor descentrali

zación. En 'esas obras de descentralización crecen y surgen dificulta

des para establecer categorías bien definidas, por la riqueza y varie

dad de formas que ofrece el derecho positivo de todos los países. 

son: 

Para Fraga las tres formas de descentralización administrativa 

a).· La deséentralización por región. 

b). - La descentralización por servicio. 

e). - La descentralización por colaborac16n ( 69 ) 
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La clasificaci6n que mAs se adecaa a nuestro estudio es la 

que nos dd el maestro Serra Roja~ que reduce Cnicamente a dos 

grupos, los organismos descentralizados. 

a) La descentralización por región. 

b) La descentralización por servicio. ( 70 ) 

Para los efectos de nuestro estudio, nos interesa en particular, 

cooocer hasta cierto punto, el régimen de la descentralización por 

servicio, ya que como vimos anteriamente: la CONASUEQ ha sic:b 

estructurada segiin el Decreto que la creó como un organismo ptlblico 

descentraltzaoo por servicio; en tal virtud veremos lo que para el 

maestro Serra Rojas signtfica la descentralización por servicio, con

sidera que en esta forma de organización comienza a desarrollarse 

a partir del afto de 1925, bajo la influencia de los establecimientos 

pObUcos francés y las comisiones norteamericanas; y escribe asimis· 

mo, "que las formas de descentralización por servicio obedecen a 

ra~nes de orden técnico y financiero y no por faccores políticos como 

en la descentralización regional". ( 71 ) 

Descentralización por servicio, es un proceso de la técnica ju· 

rfdica que consiste en confiar la administración de un interés público 

determinado, general, regional o local, a autoridades orgánicamente 

autónomas. En otras palabras, reside en la atribución a los agentes 
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de un servicio pllblico determinado de la autonomía orgánica para 

la gesti6n de ese servicio frente al poder creador, ya sea Estado, 

Provincia o Comuna. 

A su vez el maestro Gabino Fraga nos dice que el organismo 

descentralizado o establecimiento ptlblico tiene de conformidad con 

los lineamientos de la Legislación, sólo puede otrogársela, en los 

casos en que no haya una regla de carácter general que atribuye la 

personalidad y de la categoría del establecimiento, ( 72 ) 

Se dice que hay descemralización, cuanoo el Estado, atiende 

a las exigencias de la división del trabajo y de la mayor eficacia, 

concede o delega algunas atribuciones que le son propias, ciertos 

organismos creaoos por el mismo Estaoo con el fin de reaUzarlas. 

En la descentralización, el Estado no guarda para sí en forma 

total las facultades de decisión y mando sino que delega éstas en ele! 

tas materias a las autoridades de los organismos creados por él, -

para dicoo efecto. No trata de resolver cooos los problemas que se 

presenten en la dirección y gestión de los intereses, sino que atribu· 

ye competencia a los agentes locales del órgano central, o a las aut2 

rtdades locales para resolver ciertos prgblemas no sin estar sujetas 

éstas a la fiscalización de órganos administrativos superiores, Llorens 

define a la descentralización diciendo que "significa transferencia de 

funciones del centro pol.fdco a colectividades parciales para ser ejer· 
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citadas bajo la fiscalización de órganos administrativos superiores". 

( 73 ) 

Todo lo anterior nos permite saber el lugar que ocupa la CO-

N ASUPO, dentro de la Administraci6n Pabllca, así como la forma de º! 

gan1zaci6n administrativa, conforme a la cual estd estructurada, es la 

descentralización por servicio, queda anicarneme precisar en la rela· 

ci6n ya con CONASUPO, lo que es un organismo descentralizado por 

servicio y cuAles son sus características. 

Un organismo pObllco descentralizado significa: 

l.· Que goza de autonomía orgdnica, manifestada en que sus a

gentes, dirigentes representan a un ente pOblico distinto del Poder Ce!! 

eral. 

Esta autonomía no desliga totalmente a la persona de derecho pl1 

blico de la tutela del poder central. Toca al Estaoo fijar los límites 

de esta acción. La vigilancia y control del poder central se realiza 

mediante la revisión de los actos ejecutados por el organismo deseen· 

tralizado y su competencia estarA siempre limitada a la realización 

de la actividad que se le encomienda. 

No siempre el grado de autonomía orgdnica es el mismo, varía 

en cada caso por ejemplo CONASUPO conserva una dependencia estre· 
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cha con el jefe del Ejecutivo, tanto porque éste se encuentra repre

sentado en ella por los miembros del Consejo de Administración, -

porque el Director General es nombraoo por dicho Ejecutivo y porque 

su régimen le estA impuesto por los Organos Centrales del Estado. 

2. - Disfruta de personalidad jurídica propia para ejercitar todos 

los derechos que sean necesarios para realizar su objeto. La perso

nalidad juddlca, se ha otorgado a CONASUPO por un acto especial del 

Estado, como es el Decreto expedido por el Ejecutivo en ejercicio de 

sus facultades administrativas. 

3.- Tienen patrimonio propio. El patrimonio de las entidades pQ 

bllcaa descentralizadas tienen las características de fondos pObllcos, 

pero sustraídos a la administración central, conservando ésta el poder 

de vigilar y comprobar la correcta aplicación del patrimonio afectado. 

Respecto al patrimonio de CONASUPO, est4 integrado por los -

bienes que aporta el Gobierno Federal y en especial por los que for

man parte de los activos de la OONASUPOSA y los que provengtUl de 

su liquidación, ademls de las aportaciones que con el carácter de sub

sidios para precios agrícolas, subsistencias populares e inversión pa-

. bllca, le proporclona el mismo Gobierno con cargo al presupuesto -

anual de egresos de la Federación, en los términos y consideraciones que 
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establezca la Ley de Ingresos relativa, las transferencias y otras mi· 

nistraciones presupuestales previstas en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, asr como los producros, aprovech::~mientl.), aportaciones 

y ck>naciones que por cualquier orro título adquiera. 

4. - Son creados para prestar un servicio pOblico. En el caso 

de CONASUPO, ese servicio pObUco es de carácter preponderantemen

te social, o sea que presta en beneficio de las personas y contribuye 

directamente a mejorar su s niveles de vida. Ello se traduce en que 

la eficiencia de este cipo de organismos, no deba medirse por la ma

ximización o la minimización de sus gastos, con codo y ser importan

te, sino por la calidad e intensidad con que realice el propósito pilbli

co para la que fue creada. 

Revisando el Decreto del 23 de mari.o de 1965, por el que fue 

creado el actual organismo CONASUPO, vemos que entre otras disposi

ciones de carácter legal que sirvieron de apoyo para su creación, se 

citan la Ley Orgdnica del anrculo 28 Constitucional en materia de mo

nopolios y la Ley sobre AtribiJciones del Ejecutivo Federal en materia 

económica. 

La Comp~ra Nacional de Subsistencias Populares, constituye un 

organismo consultivo y ejecutivo establecido por el Ejecutivo Federal, 

para colaborar en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Or-
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gAnica del Artículo 28 Constitucional, .en materia de monopolios, y 

un organismo consultivo· de colabornci6n en cumplimiento de la Ley 

sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, con 

base en las facultades que al propio Ejecutivo le otorgan los artfculos 

17 de los citados ordenamientos jurídicos. 

En la exposición de motivos de la mencionada Ley Orgánica, 

se le asignaba como finalidad el llegar a constituir un ordenamiento 

adecuaoo para resolver los complejos problemas que el proceso eco

nómico del para ofrecía y se le daba como orientación general, la 

inspirada en la tendencia a evitar y suprimir todas aquellas situaciones 

económicas que redundaban en perjuicio del pabllco, siguiendo asr el 

concepto mls genérico que puede encontrarse en el artículo 28 Consti • 

tucional, esto es, el de preferencia a los intereses .s~iales sobre los 

particulares, segCm el criterio que hemos venido sostenienoo. Igual

mente se ha estimado que la elevación del tipo de vida del pueblo me

xicano, requiere no sólo una contCnua y vigilante defensa del salario 

de los trabajadores, sino ademAs, el mantenimiento de los precios de 

las mercancías en un nivel conveniente, 
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CAPI1ULO CUARTO 

FUNCION SOCIOECONOMICA DE OONASUPO 

4.1 CONASUA:> como Regulador en el Equilibrio Económico 

Social 

4.2 Estructura jurrdica y objetivos 

4. 3 Funciones y Atribuciones 

a) Programas de compras 

b) Precios y contratos de garant!a 



CAPITULO IV 

FUNCION SOCIOEOONOMICA DE CONASIJlt> 

4, l, - Conasupo como regulador en el equilibrio econ6mtco social. 

Después de haber hecho un breve estudio de la posic16n de CO· 

NASUEQ dentro del marco de la Administrnc16n POhlica, veremos la 

f mportancfa de la lnstituci6n como reguladora del equilibrio socioeco 

nómico. 

OONASUEQ es un organismo importa te dentro de nuescro siste

ma aocioecon6mtco, y lo vemos asr en virtud de que escá orientl\do a 

tratar de que en la vida colectiva, el hombre tenga ciertas garantías 

sociales. Interviene el Estado, asr como lo hacen la Legislación -

Agraria y la Obrera, con el Seguro Social y la Pol!tica Habitacional, 

para corregir fenómenos de injusticia social. 

Y esta tarea de la intervención del Estado para menguar los • 

efectos de una lucha en que los desposeídos están en situación de infe· 

rJorldad dentro de nuestras estructuras sociales ante quienes manejan 

art!culos de primera necesidac4, es realmente muy importante. 

La Institución al coadyuvar en la formulación del Plan .Agrícola 

Nacional, deja claramente establecido que comer es primero y por 

tanto r~ulta inaplazable recuperar la autosuficiencia de alimentos -
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populares. El Estado ha puesto en práctica por conducto de CONA· 

suro una escala de precios de garantía para que la actividad de las 

clase¡j campesinas sea remunerativa y se recapitalice a la agricultu· 

ra nacional. 

Caducas y viciadas prácticas comerciales evitan que el precio 

de garantía o el de mercado, cuando es mayor, lleguen al auténtico 

campesino, son graves fallas que desa Uencan la producción agrícola. 

Las compras de cosechas que realiza el Estado a través de • 

CONASUro deben ser amplias, ágiles y honestas. Para bgrar estos 

propósitos y con la idea de llevar literalmente el mercaoo y los pre

cios de garantía a todos los productores, de preferencia a los ejida

tarios temporaleros. CONASUro ha incrementado en los llltimos cuatro 

ados su red de centros de compra de un namero de 1, 200 a 2, 800 en 

toda la RepOblica, en un nuevo sistema de bodegas rurales, bodegas 

ANDSA y bodegas temporales en todas las z.onas agrfcolas del país, 

Era necesario mejorar la estructura de compras y lograr más 

agilidad y honestidad en la comercialización como un arma eficaz -

contra los intermediarios explotadores de los campesinos. Para ello se 

decidi6 capacitar a los propios e;!~"ttlrfos a fin de que manejaran el 

nuevo aparato comercializadcr. ~ establecieron veinte internados y 

se organi:zó un sistema externo de capacitación para adiestrar a los 

campesinos elegidos por SlB propias comunidades en las prácticas de 
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anAlisis, pesadura, almacenamiento y pago de las cosechas compra

das por el gobierno. En cursos internos y externos se capacitaron 

a los campesinos y su intervención directa en la comercializaci6n 

de sus cosechas desarman la vieja maquinaria de explotación, ini

ch\noose un nuevo proceso de intercambios. 

La participación directa de los campesinos en la comercializa· 

c16n de sus cosechas se ha ioo incrementanoo con el empleo de nue

vos medios masivos de difusión, tales como el teatro de orientación 

campesina cuyas brigadas han dado un sin m1mero de representacio· 

nes en todas las zonas productoras y la radio novela que se trasmite 

en mAs de trescientas estaciones de todo el para. ( 74 ) 

La difusión masiva de tooos los programas de compra, de los 

nuevos precios de garantCa de la ubicación de bodegas y la prestación 

de los nuevos servicios, constituyen armas poderosas en la lucha fro_!! 

t'\l contra las viejas formas de explotación campesinas. 

Asr vemos como a partir de 1973, OONASUEO sostiene y practica 

la tesis de que en épocas de escasez los alimentos b4sicos deben ser 

controlaoos directamente por el Estado para evitar a toda cosca acapa

ramiento y especulación. CONA.SUPO for,na parte desde 1977, del Sec

tor Comercio encabezado por la Secretaría del mismo nombre. 
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CONASUOO pretende ser, cada vez, un instrumento de equili

brio social, unn institución de lucha, un mecanismo de retribución 

de la riqueza, un factor de desarrollo y un vigoroso organismo de 

apoyo y de alianza con las clases populares: con los campesinos, 

con los obreros, con las grandes mayorías de nuestro pueblo. 

Las acciones de CONASUPO apoyan la actividad productiva en 

el campo, pero quedarían truncas, si no desembocaran en adecua

dos sistemas de distribuci6n y venta de alimentos básicos al pueblo 

consumidor. Por esta razón el sistema de expendios al menudeo 

se amplió de l, 200 en 1971, a 6, 000 en la actualidad, ( 75 ) 

El nuevo sistema de ventas al menudeo viene operando dentro 

de una gran red compuesta por tiendas rurales, propiedad de los eJ.! 

dos y manejadas por los ejtiatarios¡ tiendas sindicales administradas 

por organizaciones obreras del Congreso del Trabajo; ferrotiendas, 

en coordinnci6n con Ferrocarriles Nacionales de México; barcotiendas, 

__ en cuenta con el apoyo de autoridades locales; tiendas institucionales 

en que se combinan esfuerzos con dependencias oficiales como el lns

tituto Nacional lndigenista, la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

Forestal en el Semidesierto Mexicano, Tabamex, el Instituto Mexicano 

del Café, etc., asr como un gran namero de centros especiales de -

venta de cinco productos básicos (76) (ma!z, frijol, arroz, aceites, y 

azOcar) en coordinaci6n con las representaciones ejidales para benefi-
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cio directo de otras tantas comunidades en todo el Territorio Nacio· 

nal. 

Pcir otra parte, C.ONASUro empezó a ejercer inversiones para 

desarrollar el nuevo programa de grandes ceneros comerciales y e!· 

vicos en A.reas urbanas densamente pobladas, para dar respuesta a 

una reiterada demanda del Congreso del Trabajo. Ya est4n en ope

raci6n el de Netzahualcoyotl, Tlaltelolco y la Viga. 

Nuevos y mAs Agiles sistemas de distribución permiten a CONk 

suro, vender 60 millones de pesos y movUizar 20,000 toneladas de 

productos, tooos y cada uoo de los dfas del al'\o. 

En el campo mex.icano la mayor pobreza se encuentra en los 

agricultores de algunas zonas temporaleras. Para ayudarlos, el Ins

tituto Mexicano del Seguro Social y CONASUIO practican un programa 

que aprovecha la infraestructura de las bodegas rurales mediante la 

construcción de consultorios médicos. La mayor parte de estos con

sultorios dan servicio a pobladores de 1, 500 ejioos considerand0 su 

radio de influencia, los atienden pasantes de medicinas y enfermeras 

que proporcionan sin costo alguno la consulta y medicamento&. Este 

programa se desarrolla rápidamente y presta servicios de incalcula

ble valor a la población beneficiada, ( n ) 
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La bodega rural y sus apoyos a la producci6n, la tienda y ~l 

crédito al consumo, constituyen los pilares de una nueva estrategia 

para el rural, basada en la organización del ejioo. La compra de 

cosechas y la venta de alimentos básicos, el préstamo de costalera, 

el servicio de desgranado y de transporte, las pequeñas centrales 

de maquinaria agrícola, la venta de fertilizantes, semillas mejoradas 

y aperos de labranza, la asistencia técnica, y la orientación campe

sina y familiar, la organización deportiva y cultural, la capacitación, 

la organización de agroindustrias y la obtención médica, son la expr!: 

sión de nuevas acciones del Estado. 

Las nuevas formas de organización para la producción y el co

mercio que estAEen manos de los propios campesinos, capacitados 

por CONASUPO en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agr_!! 

ria y la Confederación Nacional Campesina, son realidades que fructif.!. 

can progresivamente en toros los ejidos del pafs. 

Hasta hace unos cuantos meses CONASUPO realizaba fundament~ 

mente operaciones de comercio. Actualmente posee un gran consor

cio industrial que se denomina Industrias CONASUPO, S.A., y que -

produce alimentos bAsicos que nuestro pueblo requiere a precios ba

jos, tales como harina de maíz y de trigo, aceites comestibles, pas

ta para sopas y alimentos balanceados para la ganaderi1. • 



Asf tenemos que CONA SUPO cuenta con un sistema de distribu

ción que opera aproximadpmente seis mil tiendas y centros especia· 

les de venta (distribución al menudeo). 

Todas estas operaciones CONASUPO las realiza por conducto de 

sus filiales. 

Por otra pane, CONAS.Jro ha continuaoo amplianoo los progra

mas de la Comisión Promotora CONASUPO para el Mejoramiento So

cial. En instalaciones estratégicamente ubicadas, atiende a los damnj 

ficados por fenómenos naturales y en acciones sin precedentes opera 

cocinas móviles, intensifica la creación de viveros y huertos familia

res; realiza importantes desarrollos de cuencas lecheras y la comer

cialización e industrialización de lActeos en distintas zonas del pafs; 

promueve industrias derivadas de la madera, el envasado de. frutas, 

la confección de ropa popular, asf como programas de apoyo a las -

poblaciones indfgenas, particularmente en las zonas Huicot y Tarahum.! 

ra. 
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4 • 2. - Estructura jurídica y objetivos 

De acuerdo a la nueva reforma admiruscrativa efectuada el -

primer año del sexenio 1976-1982, organismos descentralizados -

tienen modificaciones de cierto relieve, así es como nuestro org! 

nismo no puede escapar a ello, modificándose entonces algunos ar

tículos del Decreto de 23 de marzo de 1965. Decreto que regula la 

función de CONAsuro. 

El Diario Oficial de 17 de enero de 1977, senala que la Seer!: 

taría de C.Omercio (antes Secretaría de industria y C.Omercio) le co· 

rresponde el despacho de los siguientes asuntos y se enumeran diecJ 

nueve fracciones, de las cuales la fracción XIX resulta la de mayor 

importancia para nuestro estudio, al referirse que le corresponde a 

dicha Secretaría, "coordinar y dirigir la acción estatal orientada a 

asegurar el abastecimiento de los consumos básicos de la población". 

( 78 ) 

e.orno podemos ver parte de estas funciones necesariamente las 

tiende a realizar a través de CONASUPO, ya que la mencionada insti· 

tuctón y sus empresas filiales cuentan con la mayor parte de los me

dios comerciales de almacenamiento y de producción del sector pObli· 

co para .r.egular e inducir mejoras en los procedimientos de distribu

ción y comercialización. 
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La organización de OONASUIU. 

La organización de CONASUPO comprende una empresa matriz. 

un fideicomiso y catorce empresas filiales que actúan en tres secto· 

res de actividad: Industrial, Comercial y de Servicios. 

La oficina matriz desempel'la funciones especff teas con el apoyo 

de las cuatro Subdirecciones, que la integran: La Subdirección de Op~ 

raciones, de Planeaci6n y Finanzas de filiales y de Delegaciones. 

LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES. 

Con sus cuatro gerencias -es responsable de las actividades bá· 

sicas, las más directamente relacionadas con los objetivos de la Com

paf\fa y que absorben la mayor parte del presupuesto. En esta Depen

dencia se formulan los programas especfflcos de operación, de compra 

y venta de 19s productos que maneja CONASUPO. 

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS. 

Se consideran actividades de apoyo, todas aquellas de las que re

quieren los órganos encargados de las tareas b!isfcas o complementa· 

rias como las de asesoría. social, jurídica, de computac16n electróni

ca, de estudios administrativos, de administración financiera y dem4s 

servicios generales. Esta responsabilidad recae en la Subdirecci6n de 

Planeaclón y Finanzas de las cuales dependen tres Gerencias. 
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SUBDlRECCION DE DELEGACIONES 

La supervisión y la coordinación del funcionamiento de las dis

tintas delegaciones y /o subdelegaciones de CONASUPO en todo el país 

le corresponde a la Subdirección de Delegaciones. Esta recaba info! 

mación dtrecca, instirucional de campo sobre cultivos, rendimientos, 

dlsponlbtlidades en bodega y transportación, la cual se utiliza en la 

programación de las operaciones del sistema CONASUPO. 

SUBDIRECCION DE FILIALES 

Ademls de sus funciones b4sicas, CONASUPO realiza dtversas ac 

tividades. Entre otras, distribución de Subsistencias de industrializa

ción del marz, el trigo y la leche, almacenamiento rural, capacitación 

campesina, abastecimiento de productos, agrícolas perecederos, dtstri

bución de ropa y calzado y actividades varias de mejoramiento social. 

El cumplimiento de estas actividades est4 encomendada a organiz.! 

clones filiales. 

OBJETIVOS 00 OONASUPO 

CONASUPO es uno de los lnstrumentoi; m4s importantes de que 

dtspone el Estado dentro de nuestro actual sistema, para coadyuvar en 

la promoción del desarrollo económico y social del país. Sus activida 
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des ostán dirigidas fundamentalmente a beneficiar a la población de 

escasos recursos: a los productores con ingresos menores a los doce 

mil pesos anuales y a las familias con ingresos inferiores a los dos 

mil pesos mensuales. Esca quiere decir que beneficia a mAs del 50 

por ciento de nuestra población. 

La función de CONASUPO es doble: en primer lugar, asegura 

al campesino una remuneración jusca por sus productos a través de los 

precios de garantía. Transfiere así ingresos de sectores sociales con 

capacidad económica a quienes no la tienen, con varios efectos adicio

nales: amplfa la base del mercado interno y estimula la producción -

agrícola de productos Msicos para la alimentación popular. 

En segundo lugar, atiende los intereses de los consumidores me

diante la estabilización y, en su caso, la reducción de los margenes 

de comercialización y evita el surgimiento de monopolios en la distri· 

buci6n de los artículos de primera necesidad. 

Es decir, debe evitar alzas inmoderadas de los precios y la far· 

rnación de mecanismos artificiales de especuladón. 
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4,,3, • Funciones ~ Atribuciones 

Para realizar los fines, los cuales ya hemos determinado, CO· 

NASUPO efectaa un conjunto de funciones primarias como son la com-

pra, distribución, venta y almacenamiento, asr como promociones es-

peciales, al amparo de las atribuciones que le han sido conferidas en 

el Decreto que la creo; todas estas funciones y atribuciones están en· 

caminadas a fortalecerla de una robusta per~naltdad para actuar con 

representación propia y como asesora ante los organismos oficiales o 

semi oficiales, encargados de reglamentar, planear y controlar la pro· 

ducción, venta o industrialización de productos básicos que maneja la 

compañía. 

OJNASUPO tiene a su cargo los estudios socioeconómicos y cécn_! 

cos conducentes a la fijación por el Ejecutivo Federal de los precios de 

garantfa y mfnimos de compra de los granos y productos agrícolas que 

maneja; planificar, organizar y ejecutar directamente o a través de -

otras instituciones oficiales las participaciones reguladoras del Estado 

para el mantenimiento de los precios de garantfa o los mínimos de • 

compra que estén vigentes, estableciendo ademds los sistemas adea.i a-

' 
dos para llevarlos a cabo. OJNASUPO tiene asimismo autorización -

para efectuar la compra de futuros o al tiempo, para pignorar o rete

ner por si o a través de terceros, los productos del campo para inte

grar las reservas nacionales que permitan regular los mercack>s de -
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consumo interno, realizando su distribución y venta, por los canales 

comerciales que sean adecuados. Le son conferidas facultades para 

importar en caso de reservas deficitarias frente a las necesidades 

de consumo, y exportar excedentes cuando las existencias acumuladas 

rebasen los niveles previstos¡ de los mismos productos agrícolas y de 

cualesquiera otros artículos que requler a para el cumplimiento de sus 

!unciones. 

Por otra parte OONASUro est4 autorizada para promover la in

dustrialización del maíz, frijol y otros productos agrícolas necesarios 

para la alimentación popular, y el enriquecimiento de los artículos fi

nales con concentrados proteínicos y vitamínicos que los mejoren en 

sus cualidades nutritivas, operpndo en su caso, los establecimientos 

industriales que le permitan desarrollar esta función y regular los nue

vos mercados en cantidades, calidades y precios. De igual forma en

tre sus funciones tiene la de promover, organizar y operar sistemas 

comerciales adecuados para comprar, envasar, distribuir y vender s~ 

sistencias populares. También tiene facultades para coordinar sus ac

tividades de acuerdo con lo que mAs convenga al interés nactonal, con 

las organizaciones reconocidas de ejidatarios, de pequeftos agricultores, 

trabajadores agrícolas, sindicatos, cooperativas de producción y consu

mo, banca oficial y banca privada, CAmaras de Comercio, CAmaras de 

Industria y las demAs personas o instituciones que CONASUPO juzgue 
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conveniente. Mejora la alimentación y eleva el nivel de vida de los 

sectores económicamente dtlbiles. 

a) Programas de compras. 

La elaboración y ejecución de los programas de compras que re· 

presentan verdaderos programas económicos, han permitido la racion! 

Uzact6n de los mercados y la restructuraci6n tanto de la oferta como 

de la demanda de los productos agrícolas básicos y son el instrumento 

oonde se materializa uno de los aspectos bdsicos de la labor de plane! 

ción que realiza CONASUPO. Los mencionados programas se elaboran 

por ciclos agrícolas deblenoo quedar conclufdos cuando menos treinta 

dfas antes de su puesta en vigor. 

Su contenioo est4 sometido a procedimientos precisos y detalla

dos con el objeto de facilitar su ejecución. Ahora bien, estos progra

mas de compras constan cuando menos de los siguientes elementos: 

1. • Seftalamiento de las clases y variedades de granos que se -

van a adquirir. 

2. • F ljactón de normas de calidad para fines de recepción y com· 

pra. 
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3. • Determinación de precios de garantía o de compra, segun 

el caso, con expresión de las deducciones o castigos. 

4. • Establecimiento de los requisitos de recepción que deben cu~ 

plir los agricultores y el procedimiento de pago. 

5. • Sef\alamiento de los centros recepcores permanentes y tem

porales que funcionar4n, indicando los volumenes o tonelajes que le 

sean asignados del total programado. 

6. • Determinación del tonelaje total por adquirir cuando la com· 

pra no sea ilimitada. 

7. - Fecha de iniclaci6n y cierre de las operaciones. 

8. • Otras instrucciones especiales de ejecución. ( 79 ) 

Todos estos programas de compra deben seftalar los vohlmenes 

de cereales por adquirirse en cada centro receptor los cuales deter· 

minan con base en estimaciones de la producción regional o local y 

de las necesidades probables de consumo de los mismos. Para tal 

efecto, es necesario una mayor coordinación entre CONASUPO y la 

Secretaría de Recursos Hidr4ulicos y de Agricultura y Ganadería, para 

que ésta con base en los estudios estadísticos que realiza, informe 

a CONASUEQ sobre las estimaciones de producci6n en las diferentes 
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regiones del país, ya que la correcta asignación de los tonelajes que 

corresponde11 a cada centro de recepción, es una tarea delicada par

ticularmente en lo que se refiere al ma!z que se siembra a todo el 

territorio nacional. El seflalamiento de tonelajes funciona como una 

'~rma de control de la ejeruci6n de programas de compras y permite 

afinar los futuros programas mediante la comparación de asignaciones 

contra las estadísticas de producción realmente obtenidas. 

b). - Los precios y contratos de garantía. 

En la fracción ll del artículo 3o. del Decreto que cre6 a CONA-

SUPO, se le otorga la facultad de hacer los estudios socioecon6micos 

y técnicos, para la fijación por parte del ejecutivo, de los precios de 

garantía o mínimos de compra, de los granos y productos agrícolas 

que maneje, que podrán ser variables por regiones, ciclos, costos y 

calidades, de acuerdo con las condiciones que prevalezcan. 

La fijación de precios de garantía, para los productos del campo, 

es un método usado desde hace mucoos años, en diversos países en los 

que el Estado ha intervenido regulando los mercados y productos agrí-

colas, en algunos casos, los prec1ois de garantía para la agricultura, 

se asemejan como precios mínimos fijados administrativamente. 

Los antecedentes que existen en nuestro pa!s, que datan princi-
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palmente de los primeros aflos del presente siglo, como por ejemplo, 

19s intentos realizados por el Gobierno, para seflalar un precio míni

mo almalz. En este caso, la tarea del Estado Onicamente se limita 

a vigilar que los compradores efectivamente observen el precio fijado. 

Los inconvenientes de este sitema han sido puntualizados retteradame_!! 

te, pues participan de los defectos de toda la fijación administrativa 

de los precios, con la desventaja adicional en este caso, de que tra

tAndose del sector campesino, éste desgraciadamente, posee Wla es

casa preparación que faclltta a los intermediarios sin escrapulos, -

aprovecharse de los campesinos y comprarles su producto a meror 

precio del fijado; no obstante, los precios de garantía han sido utlU

zados como parte del sistema de intervención marginal en los merca

dos de productos agrícolas. El funcionamiento de esos precios de ga

rantía o precios mínimos, permite un ingreso mínimo· al agricultor, 

al mismo ti~mpo que fija precio m4x.lmo de venta al que SJ realizan 

las existencias adquiridas en el pafs o en el exterior 1 por el organis

mo regulador, Jo que permite presionar la blja de los precios al men~ 

deo, prevalecientes en el mercado. La intervención marginal del Es

tado cumple as( el doble propósito de estabilizar los precios por una 

parte y proteger el interés de los agricultores y consumidores, por 

la otra. 

LOs contratos de garant(a tienen similitud con el mecanismo re

gulador de los 'precios de' garantía, pero difieren notablemente de -
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éstos, ya que el contrato de garantfa establece un precio mfnimo 

por tonelada para el producto cuyo mercado se trata de regular, pero 

el papel regulaoor del Estado no es idéntico al sistema de simple pre

cio de garantfa, dejando al margen consideraciones estrictamente jurf

dicas, es posible decir que en un contrato de garantfa intervienen tres 

partes: los productores, los industriales cuyas empresas absorben la 

producción y el organismo estatal regulador cuya función primordial 

es seleccionar cuidadosamente el producto cuyo mercado obliga a la 

intervención, asf como el estudio de las condiciones óptimas de su co

mercialización y distribución, teniendo entonces el organismo, la res

ponsabilidad de la elaboración de un instrumento económico jurídico 

al que se le ha dado en llamar contrato de garant!a, que sirve para 

reglamentar todas las transacciones comerciales que individualmente ce 

lebren los agricultores con los industrillles. 

El preeio de garantfa puede considerarse como una manifesta

ción unilateral del Estado, en virtud del cual se compromete a adqui

rir a ese nivel ciertos volOmenes de granos, con objeto de presionar 

el precio de esos productos a la baja; mediante el Contrato de Garantfa 

en cambio, el Estado puede o no obligarse a adquirir productos a un 

precio determinado, cambiando entonces su intención, a establecer -

Onicamente la forma obUgatoria de las condiciones a la que deberán 

someterse las transacciones directas que realicen los agricultores, -
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con los industriales que adquieren sus granos, concluyendo entonces 

que en este caso, no se trata de que el organismo compre a un pre

cio mfnimo para vender m4s tarde a un precio tope. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - En materia de comercio. nuestra Carta Magna 

consagra garantías sociales que tienden a evitar la desestabillza

c16n de las estructuras sociales dentro de un régimen de libre em

presa como lo es el nuestro. 

SEGUNDA. - Una cristalización de esas garantías sociales. 

lo es la creación de CONASUPO, que con las funciones que dese!!!. 

pena. estA logrando con ello los objetivos que se fijó el constitu

yente de Querétaro. al plasmar en su artículo 28, objetivos tales 

como el de proteger los intereses de las clases sociales económi· 

camente débiles. evitando la concentración o acaparamiento, el alza 

inmoderada de precios, evitando todo lo que constituya una ventaja 

exclusiva en favor de uno o varios grupos sociales. 

TERCERA. - El artículo 27 Constitucional resulta determinante 

para que el Estado promueva la creación de organismos como C.ON~ 

SUPO, que tienen como finalidad. la de regular precios de productos 

b4sicos y hacerlos llegar a los grupos sociales m4s necesitados, lo

grando con esto una distribución más equitativa de la riqueza nacio

nal. 

CUARTA.- La Secretaría de Comercio, CONASUOO y la Secre-
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tarra de Agrk 11ltura y Recursos Hidráulicos son instrumentos que 

coadyuvan al control de precios de los productos básicos. Sin em

bargo, nuestra presente legislación, resulta precaria para las nece

sidades actuales, por lo que es necesaria una mayor intervención 

tanto del C.Ongreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, a fin 

de lograr satisfacer las necesidades actuales que requiere una so

ciedad tan compleja corro la nuestra, 

QUlNTA. • J\ su vez, consideramos la necesidad de que CONA· 

SUPO no se sume a la gran cadena de intermediarios de las empre

sas trasnacicnales, promoviendo y vendiendo sus productos. CONA

SUOO debe ser un organismo que estimule la producción nacional en 

beneficio de los productores del país. 

SEXTA. - El Estaoo Mexicano como país en vías de desarroUq, 

debe de avocarse a la solución del problema de la alimentación de 

su pueblo )' asr continuar con los programas necesarios para el des

arrollo social, económico y político de nuestro país. 

SEPTIMA. - CONASUPO tiene como fines, los de asegurar un 

nivel de vida decoroso para los pequei1os agricultores y eJldatarios 

por medio de precios de garantías, evitando asr las fluctuaciones en 

precios de productos de primera necesidad, tratando de convertir con 

ello al pafs en autosuficience y lograr una competencia en los merca-

dos mundiales, as! como reorientar el contenioo básico de la dieta 
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popular, allegando a los sectores socioecon6micos débiles productos 

blsicos a precios bajos. 

OCTAVA.- La justificación que encuencra el Estado, en depen

dencias como CONASUOO, es en raz.ón a su política redistributiva 

del ingreso, por tanto, la eficacia de éstas, no deben medirse por 

las utilidades o pérdidas que tengan, sino por la medida del bienestar 

económico y social que logren. 

NOVENA. - Consideramos por tanto, inexorable una mayor aud! 

eta por parte del Estado, en la creación de organismos que sean en 

realidad dignos opositores de las empresas del sector privado, dentro 

de la actividad que se desarrolla en el sistema de libre empresa, sus 

tentado por nuesttas estructuras socioecon6micas y polJUcas. 

OECIMA.- La necesidad de la intervención del Estado en la ac· 

tividad econ6mfca, debe traducirse en un beneficio al interes p.1bUco. 
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