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PRESENTACION 

El tema de investigación que se presenta en este trabajo 

es el análisis de-la lucha de los productores de trigo por jn 

cidir en la política gubcrnamcnt.al en México durante 1987- 89 

La política gubernamental refiricndosc a las medidas em

pleadas por el gobierno para dar r.cspucsta a las demandas de 
los campesinos, y que de alguna manera se relacionan con el 

comercio exterior, el comercio interior. los estímulos diri -

gidos al campo, como son los créditos, sistemas de riego, se

guros, asistencia técnica, 6tcctera. 

El análisis se refiere a los productores de trigo con ~~ 

!ación a las regiones en donde se produce más este grano bá~~ 

ca, como es Sonora, Sinaloa, Baja California y Guanajuato.El 

periódo considerado para esta investignci6n es dD 1987,a 1989 

que es cuando se inicia el pacto de Solidaridad Econ6mico, 

que coyunturalmentc tiene importancia por ser un elemento nb~ 

que interviene en la fijaci6n en los precio~ de garantía. 

Los precios de garantía tienen una importancia en cuanto 

a su incidencia como estímulo o freno de las actividades agrí 

colas. Influye en la fijaci6n de otros precios de productos, 

que no son necesariamente agrícolas; también influyen en la 

fijaci6n de los salarios mínimos. 

Esta política de precios se relaciona con otros aspectos 

de la Economía Nacional como en el caso de los comerciantes y 

los industriales. Por que existe una regulación de precios 

que los comerciantes tienen que respetar, igual que los indb~ 

tria les. 

La política de precios de garantía no solamente se limi· 

ta a aspectos económicos, sino también se relaciona con asp~~ 
tos políticos y sociales. 



En el caso de los productores de trigo la investigación 

resulta revelante porque se observa que no son solamente los 

campesinos más pobres los que luchan por sus ingresos, son -

también los campesinos medios, que tienen mejores condicio -

nes como es el caso de la mayor parte de los productores de 

trigo. 

Desde un punto de vista social los movimientos de los 

campesinos por precios de garantía más justos son demandas 

que han destacado en los últimos años por su magnitud e in 

tensidad. 

Los objetivos fundamentales en este trabajo se resumen 

de la siguiente manera: 

Comprobar que los productores tienen sus ingresos bási

camente en el precio de garantia que se les otorgue a sus cb"!" 

tivos, y ese ingreso se ve reglejado en su nivel <le vida. 

Comprobar que los productores de trigo ejercen prcsi6n 

en la fijación de precios de garantía, a través de la entre

ga no oportuna del cultivo, cierre de carreteras, las nego 

ciaciones son importantes tanto para compradores como para 

vendedores. 

El nivel de productividad esta dEtcrminado por el capi

tal invertido en maquinaria, scmillns, calidad del suelo,étc 

Al realizar esta investigación se pretende analizar los 

movimientos campesinos a través de los precios de garantía, 

ya que estos representan una forma de lucha de los campesi -

nos. Es importante el papel de las organizaciones campesinas 

en la lucha y defensa de sus ingresos. Analizando y caracte

rizando las respuestas de las autoridades como son la Sccre· 

taria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, La Secretaria 

de la Reforma Agraria, la Secretaria de Comercio y Fomento 

Indrustrial, y el Gabinete Agropecuario. Al desarrollar este 

trabajo se podrá observar que son las instituciones que más 



se relacionan con el sector agropecuario. 

Es fundamental establecer la relaci6n existente entre 

la política de precios de garantía y los moviminetos de 
los productores de granos básicos, en este caso los prod'us 

tares de trigo en las regiones ya señaladas. 

Son organizaciones que ejercen presión u través de 
las marchas, tomas de carreteras, ocupando dependencias de 

gobierno: Union Nacional de Organizaciones Campesinas 

(UNORCA), Unión Gcncrn.l Obrero Campesino 1xle México (UGOCEM) 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos -

(CIOAC , Uni6n Nacional de Productores de Trigo (UNPT), 
Confederaci6n Nacional Campesina (CNC), Central Campesina 

Independiente (CCI). Sin cmbn.rgo quienes toman decisiones 

son las instituciones gubernamentales, mediante la imposi 

ci6n. 

En este trabajo se presenta en el primer capítulo un -

marco de referencia histórica y conceptual, en donde se ex

plican aspectos fundamentales para una mejor comprcnsi6n de 

la investigación. 
En es segundo capítulo se contemplan los antecedentes 

econ6micos del desaTrollo de la agricultuTa y en particular 

los precios de garantía. Se consideran aspectos <lcsde 1937, 

que es cuando se regulariza el comercio de trigo y otros 

granos bás)cos. 
En el tercer capítulo se analiza brevemente los pre -

cios de garantía, como es la crísis económica, el plan de 

desarrollo y la inflación. Son aspectos estructurales que 
de alguna manera se relacionan con los precios de garantia. 

El en capitulo cuarto se presenta un analísis donde se 
hace la diferenciación interna de los productores de trigo 
en relaci6n a otros productores de granos básicos. Este ab~ 
lisis es importante a fin dedeterminar su importancia econ§ 
mica y política en terminas cuantitativos y cualitativos. 
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En el capítulo cinco se estudian los criterios utili
zados en la fijaci6n de los precios de garantía. Ocupa un 
lugar de mucho intorcs observar s·u papel político. y en lo 
social observar la lucha de los productores en defensa de 

sus ingresos. 

En el capitulo seis se presentan los participantes ~i 

rectos, en la fijación de precios de garantía. En este ca
pitulo se presenta a los actores sociales y políticos, que 
de alguna manera forma,cstán representados por las organi
zaciones campesinas independientes y las instituciones gu

bernamentales. Es muy importante resaltar que participa 
ci6n tiene las organizaciones campesinas independientes, 

observar la funci6n de las organizaciones campesinas ofi~i 
ales y f inalmcnte cuáles son las determinaciones de las 
instituciones gubernamentales, esto es lo que se pretende 

.en el capítulo seis. 



1. 11. t-10\"B1!f~~1( I·: lO~ i'i-:Oll1IC'TC,i:J.:: PC\f: rl-'.::i:-':;: 11r GAl.:.\:.:iL· .. 

E~ importante· dC'inostrar que C'] neto con~titutivo dr 1R 

estructura capitalista; la SC'paraci6n dC'l cn~ital y el tra· 
hajo ~o solamente SC' pTesC'ntan en el campa económico, sino 
que abarca aspectos ccon6micos, ¡políticos r ~ociale~. y es 
simultancamcntC' en el tiempo. es dificil drtcrminar cu:ll es 
el que tiene mayor pc~o y en que momento. I.a rclaci6n que 
da origen a la explotación y a ln plu~valia, se acompafia b! 
cesariamente de una sociabilidad, una organización y una ll!' 
lítica y a una cultura. 

a) LA CRISIS AGRICOLA. 

En la investigaci6n de este tema es fundamental tener 

claridad y conocimiento del proceso de la acumulación en la 
agricultura en N~xico, sobre todo ubicar el papel de los 
productoresdurante la crisis agropecuaria. 

Durante este periodod se van a presentar algunas cri 
sis que van a afectar seriamente al capitalismo en México, 
es durante el sexenio de L6pez Portillo cuando se agudiza 
m~s la crisis del capitalismo. En 1982 la acumulaci6n {*)d~ 
c~pital lle~"a a un punto en donde las utilidades ya no son 
lo suficientemente al tas, como para garantizar una exµan 
sión rentable del ca pi ta 1. ( 1) 

(ll Blanca Rubio. Causas estructurales del movimiento cam
pesino. "Teoria y Práctica" 1983. No. 10 r. 53 

{*) Por acumulaci6n se entiende la transformaci6n de la 

plus\•al ía en capital. Es un concepto que tiene estrecha 

relación con la reproducción ampliada¡ se reproducen 
las relaciones sociales de producci6n. Se concentra1 
la riqueza en pocas manos~ Al mismo tiempo crece el -

número de desempleados .La consecuencia más importante 
es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

(Ver Capital. C. Marx. Cap. XXII y XXJ!J. 



quE' nara los capita1i:-ta!'- es itq ~.;-t:.ntc un 5ncrcmt>nto en 

:;us ~anancias, nccc~itan emplc~T nuC'l"O~ medios dc produc 

ci5n, con eso se van a presentar variaciones en Ja composi· 

ci6n or~anica de capita1. 
En tonces la crisis se manifiesta a través del dcbi"1i 

tamiento de una forma particular de lü subordinaci6n del 

trabajo por el capital. El capitalismo a~ota ciclicamente 
las formas de cxplotaci6n del trahajo, por eso tiene que 
formular nuevas modalidades de expanci6n del capitalismo. 

Las crisis constituyen etapas de transformación, en 11] 
gunos casos se pone en pclígro el desarrollo del capitalis
~o, pero también puede significar su fortalecimiento y nue
vas formas de explotación. 

Un aspecto muy importante es la diferenciación de los 
diferentes tipos de crisis, ya qur no es lo mismo hahlar de 
crisis social que de crisis aJ?rícola. La crisis agrícola .en 

· M~xico se genera durante 1940 - 1945, como consecuencia de 
)a aparici6n y transformación del capj tal comercial y usu"'rE" ~ 

~~·la crisis socia] en el a~ro presenta sug manifestaciones 
durante 1960-1980, cuando se presenta yna fuerte penetra 
ción decapita] en la agricultura. (2) 

La crisis en el campo se manifiesta en la insufiden -

cia de la producci6n agrícola y en los movimientos sociales 

descontentos que se tornan cada ve: frecuentes y violentos. 

La crisis agrícola se manifiesta particularmente en ]a 
producci6n de granos básicos, los producto' que se han vis
to más afectados son el maíz, el frijol y el trigo, duTante 
1965-1970. La producci6n de los cultivos bajo mucho, e] í"ri 
jol y el maíz., se registraron con tasas d" crecimiento ne·g~ 
tivo, mientras que el trigo prácticamente no creció. 

(Vea se cuadro 1) . 

(21 !BID. P. 56 



CU:Jlf([• 

PROJH'.. PROI>X.CIO~ SID'Ell. UJSECll\11"· RE.\1l!MJE\TO 

TOS. 1960 1965 197(1 19(1(1 1%5 197{1: 19(\0 1%5 1970 
1%5 197(1 1974 1965 197(• 197-1 19¡,5 1970 1974 

FRIJOL 10.Z .'1.S -0.8 9.8 -3. 7 -6.5 0.4 5.5 6.2 

fL\IZ 10.5 -0.1. -3.2 6.6 -o. 7 -4. 7 3.5 0.6 1.5 

TRIGO lZ.5 4.5 4.5 0.4 o. í -3.Z lZ.O 3.8 4.5 

Tasas de crecimiento prancdio anual de la producción, superficie 'c2 
scchada )'rendimiento del nní:., fdjol y trigc.•, 19fl0-197.t. (3) 

DcsdC' un punto de vista de la cconcrnia ~cional, en lu~ar d(' -

que esta situación prCllll.Jcva tm desarrollo industrial, estanca la a

cumul<Ici6n, porque la agricultura, ya no produce las dh·isas nc.>cc -

sarias, sino que al contrario ha)" que importar prodoctos agropecua

rios. 

Las consecuencias sociales y polític.as del alr.lcnto de la po -
· bre:a rural, no pueden negarse, ya que los campesinos que se ven -

más afectados con la crisis de la producción son los campesinos d!." 

subsistenc;:ü1 y de infrasubsistenc::ia. "Estor la crisfs de las cen -

trates camr.esinas (C(IC) como mecanismo de manipulación y control de 

los campesinós. ocasionada por Ja incapacidad de satisfacer las de

mandas de tierra, explican el surgimiento de W1 desorganizado pero 

cree iente mo\·imiento campesino. cuyas expresiones más importantes -

has sido las tomas de tierra, las marchas a la ciudad de México, 

las tanas de locales de organismos oficiales agrarios y la organiZ!!_ 

ción independiente del Estado y de sus OTJ:anisroos de manipulaci6n -

en frentes r agrupaciones locales y regiOI13les". (4) 

(3) Fernando Rello y Jor~e Castell. "Las deS\·cnturas de W1 proyec

to a¡:rario" 1970-1976. Méx. 1981 p. 617 

(~) !BID. p. 6Z3 



extcn!:;;i\·a a WK• ex11lotació:. intcnsin1 ít 1, e:. ];1 agricultut<i. jos -

efectos de esta situación se \".1f1 a manifestar tanto en la ccononfa

campcf.im cor.lo en _las csnpre:.c.a.s de tipo capit<:tl:ista. 

Una de.· las consecuencias de estas crisis ~s el paso de léJ subor

dinación fonnal a la suhordinación real del triihajo por el capit<tl. 

El proceso del trah:ijo se convierte en instnl!llento de valori:a -

ci6n en el proceso de auto\•alori:ación del capital. El proceso de 

producción se com·icrte en el mismo proccz.o del capital. El caritali~ 

ta prolonga el prQ\eso lahoral, para que de CSC' modo se r.cnere más -

pluS\'alía. Unn de las facultades del trab..1.io es la de consen·;.ir el'\º!!_ 

lor del capital. Es la 3propia.:ión del trah:i_io ajeno, .3 una C'scala C!!, 

da ve: mayor. (5) 

Por otra parte a partir de la dcx:ada de los setentas el dcsarr2.. 

llo dC' la act.nnulación del capital en los cul tfros dinámicos se basó -

en urm alta composición orgánica del capital. I:sto 5C' explica por la

penetración sin procedentes del capital extranjero en 1'1 agricultura
quc se presento en México. (<•) 

("") Sobre estos conceptos es necesario aclarar ouc i;e refiere a la ~ 

penetración del capital en l.'.1 agricultura, que por un lado \"a a fm·o· 

recer que se introdu::can maquina.ria y adelantos técnicos en J!Cneral. 

Por lo tanto se apro\·ccha má~ los recursos naturales y humanos. 

También se presentan transfonnaciones en otros ámhitos de la CC:f!.. 
nomí.:i. El comercio también \'a a pre.z.entar cambios, pues se pernütc·. 

una explotación más intensa. 

(5) Blanca Rubio. Op. Cit. p. 16 

(6) !BID. p. 43 



9 

LaP. causa~ de· C5tc pro:c;;:! "'' solarnC'nt!· si:. o!"scn·ar. t·:. ln:- re~~ 

c~oncs internas, sino que se encuentran tambiér. en c-1 desarrollo del 

capitalism" mundial. \'an a rclacionarsé- con lb crisis internacional, 

yq que se presenta lUl:J sobrcaclDTlUlación, que· fOincidc tamhién con la 

aparición de los mercados urh:mos en alJ?unos paises la6noamcricanos 

la C'Xistcncia de inslmlOs baratos, la fuerw d~ tra~jo harato )'" abt.1.D 
dante, la renta diferencial TC'ducida, va a pro\·ocar que exista m.'ís -

i11:versi6n extranjera. 

La renta diferencial se caracteriza por las difC'rcncias en fcL 

tilidad, calidad, localización. im·crsión, el uso de tccnologfo, 

etc. La renta absoluta es el producto del monopolio del suelo, par

la clasC' con JTkÍS p::>dcr económico v político \" ·CS la CXJ1rcsión de l,!!_ 

cha de clases entre ellos. 

CuandCt la composición orgánica del capital es baja como ocurre 

en la agricultura (cuano ésta la canparamos con Ja de la industria) 

atmado a la renta absoluta explica en cierta medida las fonnas de -

penetraCic5n del capitalismo a Ja agricultura. (Ejemplo. en la Gana

dería) Por ·un lado la :eJC.istencia de los latiftmdio~ que despojan -

a un gran St>Ctor de la población de sus medio~ de producción, tráns_

fonnandolos en proletariados, ya sean permanentes o eventuales. 

Al monopolizar las tierras~ se frena el desarrollo del sector a

~ícola,al no permitir la libre circulaci6n de los capitales y mant~ 

ner una composición org;:ínica de capital baja. 

Por otro lado el ª''anee> dc>l capital en J;:i. agricult.urn transfor· 

ma cotidianamente las formas dt" producción del campesino; el despojo 

de campesinos de sus tierras, la compra de sus cultivos por ahajo de 

su valor re:.i.l, las tasas de intercs altas, van a tener una fuerte i._!! 

fluencia en las estructuras agrarias, sobre todo después de la déca

da de los setentas. 
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concentr¡jción y ccntrali:a.::ión de Jo~ 111t.Jio: de rr.:iJucci6n en roca!'· 

manos, asi can0 la crcdcn~c diferc11..:iación soci<i1 ~· l:i proktari:_0_ 

ción del campc~ino.'' (i') 

Aun así, si~uen c:dsti cndci campcsinos con fonn.,s de producción

muy atra:adas, esto se explica por la persi.sten.:ia en su5 lucha~,por 

la conscn·ación de sus ticrras, ,. en la de>fens:i de> mC'iorcs inp.rcsos. 
La lucha de los campt'si~os en un primer P1aOo c-s-- so-

lamente defensiva, ya qt1c cuando rehasa esos límites se 

convierte en una lucha política. 

T<.•oricamcntc en la~ ciencias so.:i:tlc~, ln5 formas

org:rni:ada!='. de producción St' dcfint'r. com." un con}!leme·r!!. 

dode:unidades productivas, con caractcrísticaf. diferen

ciales, dadas por la forma de apropia:i6n del cxcdcntc

económico, por el grado de desaTrollo dC' 1::1 diYisión de 

trabajo de las fuerzas producti\'a~ y por el acceso a 

los mercados de consumo. 

Se puede caracteri:aT al si~terr.n t<:or.6mico por la· 

existe11ci~ de un modo de producción d~~in3n~e. dentTO • 

del cual se articulan diferentes forrr.a!' OTf.ani:adas de

la producción. (S) 

Existen diferentes formas de clasificar estas for

mas de producci6n, dependiendo del objeto de estudio, · 

en el capítulo cinco de este trabajo s~ presentan algu· 

·no de ellos. 

(7) Osear Gonz.ále: Rodrigue:. "Economía Política de la 

estructura agraria mexicana'' en: Comercio Exte 

rior Vol. Z7 p. 1448 Méx. 19'7 

(8) JBlll. 



b' LOS MO\"J:'!lr~n·~ 1·~1i j(\:' l'i~J.~!~1.'. 

E:stos acontec1miC'1.t1 :- \'an a moc!:fh·Hr lai- rc1a;:H· 

nes de produccjón en el .::ampo mexicano, y a propiciar · 

que se den nue\'aS forma~ dC' lucha por :partC' de los cam· 

pcsinos )' que se J!Cncra]iccr1 a un plan nacional. 
Las luchas qul' se: han presentado 5t: dchen a dcman · 

das pormcjores condiciones en la comc-rcia1izaci6n, )'por 

precios de garantía más juHos. 

Estos movimientos en los últimos ailos se han carne· 

terizado por ser más continuos r ascl'ndcntC's, tanto a '11,!. 
vel regional, como nacional, son movimicntoy. que van a 

cuestionar las bases mismas del dcsarrol lo del ca pi tal\;!. 

mo, y las relaciones de producclón que ·se han presentado 

en In estructura agraria. 

El orí~cn de este movimiento se encuentra vinculado 

al cambio en el proceso agrícola de acumulación, y adt> · 

más por la expropjación del trabajo, que impone para su· 

desarrollo, la transformación de la economía campesina. 

En la explicaCi6n de estC' problema St' h:1ce necC'sa -

rio introducir el concepto de lucha de clasl'S, ya quC' si 

bjen es cierto este es un mo\'imiento pluriclasistn, en · 

dondcparticipan tanto campesinos pobres como campesinos

mcdios y ricos, es una lucha en contra del ca pi tal. La -

situación no es tan Sl'ncilla, pues se \'Cn relacionados'· 

muchos aspectos de la \·ida económica, política y soci:il· 

del país. como son la acumulación, la renta difcrcncial

ln reproducción de las relaciones social es de producci6n 

todo ·esto se va a relacionar con la dinámica capitalista 

que también se presenta en la producción agrícola. 
El acto constituth·o de la estructura capitalista • 

la separación del capital y el traba.io, no s.olamcnte se· 

presenta en el plano cconómjco, sino que abarca simulta

neamente el campo pillítico, soCial y cultural. "La rela· 

ci6n que da lugar a la explotación y a la rlusYalía se -

..::c .. :;;.:"".-.: ~--~:.: l:.i..!:i.J, u:-.:l :r¡:::i: .. :i· . 
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y un~ cultur~ 19) 
La estructura de Jas sociC'dad('~ capitalistas no so

lamente tienen su orij.:C'fl en el campo ~conómico, sino ta!!:. 

bién en otros campos~ como la po1ítica. la rcli~i6n. cl

?Ttc, el derecho, para después dirigirse a estos. 

La estructura de Jas socic<lndcs capitalistas se ba

sa en el conjunto de todos estos campos, C'Xistc una in -

tcrdependcncia de todos ellos. 

Uno de los motorC'~ dC' la din5~ica social está dado

por el proceso d(' acumulación del c~1pitaJ y su caráctC'r

cícl ice, J,?encrnndo nue\·as situacjoncs .rstructuralC's, es

tos procesos afc-ctan directamente a las clasC'5 sociales. 

A los campesinos se les explota de diferentes mane

ras al cumplir sus papeles de productores de granos bá -

sicos para la alimcnt.ación del país y de materias primas 

para la agroindustria o la agrocxportaci6n, _la economia

campeiira entra en crisis, gracias a un apoyo tecn6logi

co y cr
0

editicio y al congelamiento por largos periodos -

de los precios de garantía. 

Se lc;-s explota de manera directa e indirecta, esto

ocurre a traveS del mercado, ya que se les compra sus 

productos por abajo de su va los real; Renerando asi con

diciones de atraso y crisis en al~unos sectores de la a

f!Ttcul tura. 

(9) Victor Manuel. Un enfoque comparati\'o. En: Clases -

y sujetos socialc5. UK~M. f.téx. 1989 p. 27 
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\·c-rr~~ !-C rr<f.C'7"1t.<J~ n!.!'\O:- fj."·~!: :'". r::';"':, ¡-~:'.!; F.t·;:~;.·. 
crc·.:1c1itfr econ6rr.íc<ar..cr.tc·. se t'!"c·:-cr1t<rn nucYr!- i:-.:·C:.clc!'- d< 

acu~ulación E'$las políticas conFj~tic-ron c-r. unh rcactiv~ 

ción del mercado internacional y tamhi~n del ~~rcado j11-

terno. 

Las cri~is económicas que enfrentan el pa[s dan un -

lugar a muchos movimientos sociales. 

La política de José L6pez Portillo se plantc6 la rc

cuperaci6n de la autosuficiencia alimc-ntaria, ya que a 

todos los sectores de la sociedad les con\·e~Ia esta si 

tuaci6n. A la burguesía industrial no le convrnía ~ue 

las divisas generadas por c-1 pctr6Jeo se utili~aran el 

granos en lugar de bienes de capital. 

c~1 La Política de Luis Echevcrrfa buscaba r~~tahlccC'r

las base~ del dinámismo agrícola para satisfacer c-1 

crecimiento de la demanda interna ~· generar exeden

tcs para .exportar. 

Durante ~s~e período .se pretendi6 regt1lari:ar los -

derechos aRrarios. e1 forta1ecimicnto de1 ejido. e~ 

mC1 solución al rrdnifundi.:;mci se planteó, como solu 

ción al minifundismo la a~rupación de parcelas y la 
asociación voluntaria de trabajos coperativo, para

crear empresas modernas y funcionales. 
Como política econ6mica se promovi6 canali=ar rccur

para el campo. I.a inversión en fomente a~rcne:uaria 

la elevaci6n de precios de garantía, d~ ahí qu~ se -

caractericeesta política como neopopuliHa, y que- P!. 

ra el sexenio de J. Lópe: Portillo, ten~an que nrc -

sentarse cambio para favorecer Ja inversión, que- ha

cia falta. 



l;. rc,~·u!">cr;i.::é.1 <le la aut';};:oufj=:ic;1•.·1;.-h11!"::¡, Ter:;-;:-· 

la d~1,~ndC'r1c13 re~rccto al mercado i11tcrnn::ional en ~3t~ 

ria de· alimentos-, esta cxcsi\•a dependencia tenía gra\·c.~ · 

repercusion('F C"n cuanto al petróleo r lo~ indocumentado~ 
I~rnntr este sexenio se inicia la pclitica del fin· 

reparto •q:r:trio 1 señalando que ya TIC\ existe tierras ¡)or

repartir1 y quC" adC'más el problema no e~ de tenencia, si 

no de productividad. 

Otro aspecto de la política de JosE LópC'Z Por~illo -

es J3 modcrni:aci6n, se trata de someter al proceso pr0 -

ductivo a Ja proc!ucción de los campesinos a la lóJ.:lca ca

pitalistu, y n~ solamente captar el plusproducto en el 

mercado, C:omo veremos más adelante en este aspecto cum 

pl en una función muy importante el Sj s t cma Alimentario '-'~ 

xicano (SA~n y la Ley de Fomento Agropecuario (LFA) en 

1977 y 1980 corrcspon~ientcmente. 

Una característica más de la política en este sexc -

nio es que se presenta una restructuración de las or~ani

zaciones campesinas, y ~cprcsi6n a organi:ac1ones con PT2 

yectos alternativos. 

Al inicio del gobierno del Mif?ucl de la Madrid, paT!_ 

cía que iba a mejorar el sector campesino, al anali=ar el 

plan de desarrollo 1 donde se contempla una estrctcgia ru

ral, que se encamina a otorgar mejores precios de garan -

tia, otor~amiento de cr~ditos, a zonas de tcmporal 1 asi • 

como apoyC'I té~nico. Sin embargo durante 1983 no se dieron 

mejores precios para los·granos básicos, como tampoco se

tom6 en cuenta a los productores para la fijación de di 

chas precios. 

Para esto los campesinos propusieron qu~ los precios 

de garantía se dieran mediante una escala movil, en donde 

los co~tos de producción fueran compensados. Los produc -

tares debían tener una participación en los p~ecios de l}2. 
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rantia de los productos básicos y comcrcinlcs, todo esto

debia ser bajo el control del Gabinete Agropecuario. Para 

hacer cumplir estas demandas los campesinos organizados -

cerraron importantes carreteras. 
La tendencia decreciente de los precios de garantía

sc ascntuó durante 1988, agudi:a tambi6n la rcntabilidad

en el agro, con todas sus consecuencias en materia de pT~ 

ducci6n, inversión y bienestar social en el medio rural. 

Aunado a esto aparece el Pacto de Solidaridad Econ6-

mico, que afecta al sector campcsi11u. Las demandas de los 

campesinos son por mejores condicio11cs en la producci6n y 

enla comcrcializaci6n. Cuando los campesinos ya no tienen 

un control directo sobre la producción, como es el caso 

de las agroindustrias y que producen productos comercia -

les como el caf6, la cafia, el tabaco, etc., los campesi -

nos luchan por mejores condiciones en el trabajo y por S!!_ 

lario. 

El otro tipo de movimiento es el que presentan los -

productores de granos bAsicos como el maíz, el frijol, el 

arroz, el trigo, cte. Sus demandas son por mejores condi

ciones en la comcrciali:aci6n, por mejores precios de ga

rantía. 

En el caso de los productores del trigo en algunos -

casos se contrata mano de obra ajena, y son campesinos de 

tipoemprcsarial, esto ocurre p1·incipalmentc en el norte 

del pais. Los precios de garantía tambi6n cumplen impar -

tantes funciones en el mercado, Permiten mantener la ca -

nasta bfisica a precios accesibles, Finalmente quienes ad

quieren estos productos son los obreros, que reciben sal~ 

rios bajos y al mismo tiempo se controla la inflación. 

Durante la década <le los setentas, los ¡1rccios de~~ 

rantia no subieron de manera proporcional a lns necesida

des de los campesinos, esto dctcriorn s11 nivel de vi<ln. 
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Ante ello los campesinos se han visto obligados a 
presionar de diferentes maneras: marchas. olantoncs, toma 

de dependencias: en el caso de los productores de trigo -
del norte presionan no entregando oportunamente la cose -

cha. Ellos cuentan conrccursos suficientes para subsistir 

uno o más ciclos productivos. Pero existen otros campesi

nos que no tienen estas posibilidades, ni con recursos 

para almacenar la cosecha, y tienen que venderla lo más -

pronto posible, y entonces lo hacen a menores precios. 

Sin embargo el movimiento de los campcsinossc ve in

terrumpido, ya que solmncntc se presenta con mayor fuerza 

cuando van a fijarse los precios de garantía, es decir en 

estos períodos. 

"En la contienda social, en el plano económico tiene 

su manifestación más directa y evidente en la lucha coti
. <liana por el reparto social que se desarrolla en cada t.m!_ 
dad productiva. Obreros y campesinos como todos los traba 

jadores de campo se esfuerzan continuamente por lograr m!:_ 

jores salarios o más altos niveles de vida, e ingresos ~!!.. 

periores. !.os capitallstas por su parte tratnr3n de aum'c,!!_ 

tar sus utilidades y la proporción que estas rcprcscntan

cnel reparto social 11 (10) 

En los pa iscs pobres como es el caso de México la -¡.!::!. 
cha por el reparto social adopta formas de lucha dirccta

y en diversos niveles de organización. 

"Para impedir que los enfrentamientos lleguen a ni'V.!:_ 

les en los cuales se pongan en peligro ln estabilidad del 

sistema, se implementan formas de control autoritario,quc 
no suprimen ni encausan institucionalmente los enfrenta -

mientas entre grupos, parlo que no logran contener la in 

flación pero eliminan las manifestaciones más pclígrosas. 

(11) 

(1 O) David Barkin. "La Inflación y la llcmocracia en Mé"X!_ 

co" Méx. SXXI. 1988. p. 29 
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En este trabajo es fundamental In rclaci5n entre los 
precios de garantía y las políticas encaminadas a las so
luciones y alternativasdc la problematica en el agromexi
cano. Desde un punto de vista más general observar la fb~ 
ma en que la economía nacional se ve afectada, por los m~ 
vimientos y conflictos campesinos en defensa de sus ing~.!:_ 

sos. 

01) !BID. p. 32 
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I I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA POLITICA DE PRECIOS DE 

GARANTIA. 

2.1. REGULACION DE PRECIOS DE GARANTIA DE 1937 HASTA 1970 

Una de las políticas del gobierno'mcxicano es la in

tervención de la fijación de precios de garantía. La co -

mercialización es un problema muy complejo que requiere -
la intervención del gobierno, y no solamente de quien Cb!_ 

pra y quien vende. De este problema se derivan otros, co
mo son, la prductividad las importaciones, las cxportac~.2. 
ncs, las políticas de comercio internacional, que han a -

plicado en determinados gobiernos. 

La política de manejo de los precios de garantía 
constituye uno de los múltiples mecanismos de que dispone 

el sector público para influir en la marca del sector a -

gropccuario. 

Razones de carácter histórico ·y otras relativas al -

papel que le ha corrcspon<lido jugar a la agricultura en 

el 11modelos de desarrollo" adoptado por el capitalismo cn
nucstro país han. condiconado una fuerte intcrvensión esta

tal en el campo. 

Uno de los principales problemas que se han prcsenL!!_ 

<loen el proceso de fijación de precios de garantía es el

dela regulación estatal en materia de precios. Los preci~ 

os de garantía constituyen un complemento de la política

de intervensión en obras de infraestructura productiva. 

Decididamente es una política que tiene que ir acom

pañada de otras medidas diri9idas al campo, de otro modo 

no daría resultados. 

En 1937 se creó el comité regulador del mercado dcl

trigo, un afio después se amplia al frijol, y al marz con

cl nombre de Comité Regulador del Mercado de las Subsis -
tencias. Este comité años más tarde se conoccrta con el -

nombre de Nacional Distribuidora y Reguladora S.A.(CEIMSA) 
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(1). 

El trigo, el maíz y el frijol son los cultivos que -
más superficie cultivada ocupan en la república mexicana
además son los principales alimentos de la población. 

11 Son los que involucran sin duda alguna a la mayo··
ría de los productores agrícolas y que más presionan so 

la balanza comercial. llar~ necesario importar volumcncs -

considerables para satisfacer la demanda nacional. (2) 
Durante la d.écada de los cincuentas CEIMSA dió una 

extraordina1·io paso para la producción en grandes extcn 

sienes de tierra, en la producción de trigo, para intere

sar a los productores comerciales e inclusive a los cji -

datarios. Esta compafiia autoriza un precio de garantía de 

913 pesos por tonelada. Lo que significa un subsidio bas

tante elevado que se mantuvo durante 10 años. Esto era un 

subsidio declarado a la agricult11ra comercial, con el fin 

de garantizar una rápida autosuficiencia alimentaria de -

trigo a nivel nacional. Este programa tenía como final1 -
dad que el p1 ecio del trigo fuera demasiado elevado para

los consumidores, por lo tanto CEIMSA se hacía cargo dcl

manejo y el transporte. Además concedía a los molineros -

prestamos muy favorables y en muchos casos exentos de in

tereses. Para la dccada de los cincuentas el Estado pre -

tendequc exista una autosuficiencia de trigo, por ·eso fa

vorece a los productores de trigo, en lo que se refiere a 

su organización. Los terratenientes fueron favorecidos 

con las políticas modernistas, con lo que adquirieron una 

~ucrza política para presionar más por sus intereses. 

(1) Chinthya Hcwth. La Modernización de la agricultura -

Mexicana 1940-1970. Ed. SXXXI. M~x. 1960 

(2) Carlos Montaficz. Reflexiones en torno a la politica
de precios de garantía. p. 104 
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Los precios de garantía fueron disminuyendo dcspués

de 1965 debido a los grandes incrementos en la productiVl, 
dad originada por la introduccióri de variedades cnanas(3) 

Durante la decada de los sesentas se incorporan a la 

política de precios de garantía otros productos, como la

soya, el cártamo y el sorgo, además se ajustan regional 
mente los precios de garantía del trigo y el maíz. 

Después de que el precio de garantía se mantuvó en -
913 pesos por tonelada, en 1965 bajo a 800 pesos por tob.!:._ 
lada, aunque había aumentado la producción en este culti

vo, muchos productores redujeron la superficie cultivada. 
Esto era una forma de presión para meter el mismo prccio
de 913 Pesos. (4) 

Durante estos afias los precios de garantía tienden a 

frenar la producción de granos básicos mantcnicndosc.con.!. 

.tantes los precios nominales y a la baja en tcrminos rea

les. En términos nominales permanecen constantes porque -

numcricamentc en las estadísticas son los mismos, pero 

los costos de producción, las necesidades de los campc'Sl 

nos aumentan, entonces en terminas reales bajan. 

De la observación del comportamiento de los precios

de garantía pueden notarse tres momentos distintos: 

El primero es un movimiento de búsqueda de estímulos 

suficientes para aumentar la producción nacional; el se -

gundo se caracteriza por un momento de estancamiento de -

precios nominales y un lógico descenso de los precios r~;!_ 

les; el tercer momento es un acelerado movimiento de los

precios nominales hacia la búsqueda de una salida del s~~ 

(3) La revolución verde es uno de los adelantos tecnolo

gicos que han aumentado la productividad en la agri

cultura. Este proceso se inicio con el descubrimien

to de semillas mejoradas hibrídas de trigo con una -
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tor agropccuario.(5) 
Esto llevo al Estado a una intervención más profunda 

en la regulación de precios como estímulo nara la nrodu 
cci6n. Cuando se habln del tercer momento nos referimos -
ya a la "década de. los setentas. 

Un hecho que ha aparecido de manera constante en la
cconomí.a mexicana, es que los estímulos y recursos diri"g,i 

dos a la agricultura, no son aprovecharlos por ésta, sino 
por la industriij. Esto se explica porque la industria es
uno de los sectores más dinámicos de la economía, Este h!::_ 
cho no va impedir que el capital penetre a la agricultura 

y a todos los sectores de la economía y que además se di
versifique. Con la introducción de técnicas y capital co

la agricultura se provoca que las clases sociales en el -
campo vayan prolctarianrlosc. Por que los adelantos y las
nuevas t6cnicas son solamente para el sector copitalista

de la agricultura. La mayoría de los Campesinos tienen un 
nivel de vida muy baio. La introducción de capital aunado 
a la concentración de tierras en pocas manos van a res¡io!!,. 

der a esa proletarización, )' a la conformación de una m..1=. 
va cst:ructura soaial. en el campo. 

R n una ccon9mía .de mercado como la nuestra, la in -
versi6n en el campo requiere de una dctcrminaJa superfi -
cie, para ser rentable. por lo tanto se tiende al dominio 
de las grandes extenc iones de tierra. Como en México exi~ 
te una economía subdesarrollada dependiente, estos eran·
des terratenientes, acaparan grandes extensiones de tic -

al to rendimiento en M6xico. Las variedades de trieo
cnano produicron más de seis toneladas en promedio -

Y ocho en casos excepcionales. Durante 1967 M~xico -

exporto trigo a la India y a Paquistan. (Ver Edmundo 

Flores. Desarrollo Agrícola p. 469 
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rra (En la lcgislaci6n no hay mucha claridad de este sen~ 

tido, ya que en muchos casos resulta alejada de la reali

dad). 
11 El desarrollo en México parece basarse en el suouC!_ 

to·Je que las grandes cmorcsas son mci ores entre más gran

des sean ... esto en la agricultura se traduce en la espe

ranza de que mediante la eran irrigaci6n, el uso de ferti 
lizantes, la maquinaria e insumos caros. México logrará -

un desarrollo en las áreas rurales. Lo cierto es que has
ta el momento este esfuerzo a ncrmitido erandcs avances a 

costa del bienestar de la gran mayoría de los moradores -

rurales". (6) 

Con lo anterior se beneficia Id agricultura comerci
al en el detrimento de la a~ricultura tradicional. 

2. 2. LA POLITICA DE PRECIOS DESPUES DE !.A DECADA DE LOS 
SETENTAS. 

Al inicio de la dccada de los setentas la nolítica -

del gobierno mexicano es la de frenar la producci6n de 

eranos básicos. inclusive en este oeriodo se tiene que i~ 

portar maíz. (7) 
Durante este período la crísis ccon6mica ouc se con

juga en la década de los sesentas, y que explican las po-

1 iticas de Echevcrría. QUC se traducen en una apertura "d.!:_ 

mocrática, que intenta recuperar el conccnso social y po

lítico, dividir a las masas y controlar a la izouicrda: -
resanar lo ocurrido en el sexenio anterior~ Esta apertura 
dem6cratica tenía que presentarse. ya ouc los movimientos 

[4) Cinthya Hewth.p. cit. 
(5) Carlos Montaficz. op. cit. 

(61 David Barauin. et al; Los beneficiarios del desarro

llo reeional. SEP setentas. Méx. 1972 n. 10 
(71 Aburto Horacio, El maíz producci6n. consumo v poli~!, 

ca de pr.ecios. Ed. Nueva Ima2cn. Méx. 1972 o. 162 
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campesinos se habían multiplicado en casi todo el país.De 

ahi se deriva auc las nolíticas gubernamentales aplicadas 
a la a2rícultura y sus efectos comenzaron a revertirse a
un plano nacional. 

La política Echcvcrrista se caracteriza por ser dc'sa 
rrollista. En el agravamiento del dcscauilibrio comercial 
influvc en el estancamiento del sector aeropecuario. Este 

hecho obligó a una creciente importación de leche y otros 

productos básicos. a la importación de Rasolina y otros -

derivados del petróleo. Debido a la incaoacidad de PEMEX
nara satisfacer la demanda naci_onal del consumo de ener·g.§. 

tices, La a~uda crisis canitalista v la lucha de clases -

desembocaron en la nolítica de aoertura democrática. 
El agudizamicnto del proceso inflacionario y la con

siguiente lucha de clses han motivado el auge de las lu -
chas obreras oor reivindicadioncs econ6micas. El ascenso 
dellas luchas obreras, la radicalización del movimiento -
campesino, que a pesar de la influencia reformista y dem~ 

gogica de la CNC, se han presentado en acciones cada vcz
más radicales. 

Algunos autores en base a estos hechos durante el T~ 
gimen de Echeverría hablan de la instauración de un régi

men fascista. (8) 
El acaparamiento de friiol, triRo, arroz. acero y o

tros productos se combin6 con la abierta cspcculaci6n de
las medidas populistas de Echevcrría. Lo cual provoc6 la
molestia de los empresarios que se veían afectados en sus 
intereses. 

(8) Hector Guillen Romo. Planificaci6n a la Mexicana. 

o. 160 
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Las medidas oooulistas de Echcvcrría consistían en -
duplicar el capital social a la CONASUPO, y una particiP!!,. 
ci6n más directa del gobierno en el proceso de participa

ción en el intercambio. 
Durante este sexenio los problemas inflacionarios se 

sumaron a los oroblcmas agrooccuarios v a los de tenencia 

de la tierra.El estado de los minifundistas. cjidatarios

iornalcros y comuneros, durante la dccada de los setentas 

mostraban un franco deterioro.En cambio el latifundio m·o.::_ 

traba una ~ran oroocridad. El arrendamiento de parcelas -

era una práctica generalizada. Los extremos entre riqueza 

v miseria eran cada vez mayores. La situaci6n en el campo 

era va muv critica cara los camocsinos pobre. 

Las actividades de fomcto agropecuario que represen

taron un gasto público para la administraci6n, no se vie· 
ron correspondidos con resultados inmediatos. La problc -

matica de la a~ricultura no podía resolverse con mcdidas

superficialcs ya que su origen era de muchas decadas a 

tras.La crisis en la producción en las actividades agro -

pecuarias tienen su orü!cn en politicas .!!Ubcrnamcntales -

puestas en práctica durante sexenios pasados. obedeciendo 

a un modelo específico de desarrollo agrícola. puesto en

práctica durante el período de desarrollo estabilizador. 

Al iniciar el sexenio de Echevcrría la crisis del 

sector agrícola y el desarrollo polarizado que presenta -

la estructura agraria contribuye a la agudización de los

confl ictos sociales en el campo, 

Una de las características definitorias del caoita -
lismo dependiente es el del papel del Estado como impul 

sor del proceso de acumulación. 

Por una lado se presenta el congelamiento de los sa

larios reales mediante el control vertical de los sindi"c.!. 

tos; la canalización de la inversión y el manejo de la P,2. 

lítica económica al servicio de la acumulación privada; y 

la subordinación de la av.ricultura a los intereses de l¿s 

camnesinos para la acumulación. La política de Echcvcrría 



pretende dar respuesta a los ~lanteamicntos que ~encraban

contradicci6n en la estructura social. 

Para esto el Estado promovió por todos los medios po

sibles una agricultura exportadora con el fin de pyoducir

divisas que la industria necesitaba, Además los campesinos 

producen granos básicos a bajo precio lo que permitió man

tener los 5alar ios ba io. "La exacción del exedentc económi

co campesino v el congelamiento de precios de sus mercan -

cías auc la política oficial de precios de garantía produ

io. exolicnn la descomposición de la organización ccon6mica 

del campesinado y la imoortancia creciente que tiene para

csta fuerza de trabaio que a su vez es un elemento esenci

al para la aericultura canitalista cxoortadora"(9) 

La subordinación de la agricultura fue exitosa y pudo 
impulsar el crecimiento económica del vais. Los resultados 

de esta política para la satisfacción de las necesidades -

agrícolas, para los trabaiadores y campesinos. son amena~:. 

dores. 
En este período es cuando se comienzan a manifestar -

de manera más directa el descontento y el atrazo a que dan 

lugar las políticas neopopulistas de su gobierno. 

Durante la década de los setentas el movimiento camp.=_ 

sino cobra fuerza. una fuerza que no había tenido desde el 

gobierno de Lazara Cárdenas. Estos movimientos son local~!_ 

y aislados, no existe una articulación a nivel nacional y

csto hace que sean sofocados facilmentc por el gobierno. 

(9) Castell y Rello. Las desventuras de un proyecto ARra

rio. p. 614 
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La situaci6n ccon6mica y po~ftica se hace notar en -

las contradicciones campesinas que surnicron en instancias 
alternativas a ·1a CNC.Al principio de la década de los se
tentas ln Unión General de Obreros y Camoesinos de México
(UGOCM) iniciaria un proceso de descomposición que tcrmiTI!_ 
ría originando tres organizaciones más.En 1973 se crea la
UGOCM encabezada por Jesús Orta, que se mantiene como in~.=. 

pendiente ... otra fracci6nestaba representada por Lcopoldo 

SaRardi y otra más representada por Jacinto l.ópcz, que pa

ra fines del sexenio de Echcvcrría ya estaba completamente 

adherida al PRI. ( 10) 

Por otro lado la Confederación Campesina Independien

te (CCI) casi desde su creación habfa presentado divisio -
nespor una lado la de Garzon Santibañcz y otra fracci6n T.!!, 
presentada por Danzo~Palomino.La de Santibañcz form6 parte 
de PRI y la de Danzos Palomino se convirti6 en la Ccntral
Indcpcndientc de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

Las políticas de Echcverría se traducicron en la cri
sis nrovocada por la deuda externa~ las altas tasas de in
flaci6n, el crédito difícil,cl retroceso de la inversión -
privada,la fuga de capitales, la dcvaluaci6n de 1976. 

Junto con la crisis ccon6mica el Estado perdía lcgi~.!. 
midad y bases socialcs,y empiezan a desprenderse algunos -
actores sociales como son los cmpresarios,y surgen organ~.!_ 
mos alternativos a los ya existentes. 

La burguesía contaba con un foro desde donde podía 
cuestionar el desarrollo compartido.Los empresarios a2rí~2.. 
las conformaban organizaciones fuera de la federación na -
cional de pequeños propietarios que formaban parte de la -
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP). 

(1 O) MaR;ada Fristcher. Estado y Sector Rural en MéX:ico. 
p. 37 
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Una de 
0

las ideas predominantes al inicio del gobier .. 

no de José Lóoez Portillo. es de la autosuficiencia alimen 
ta ria, lo cual era un problema que requería una soluci6n -in 

mediata. 
Con este fin se rcdujó el financiamiento oficial para 

el campo,y traio como consecuencia que se modificarán al~!:!_ 

nos cultivos. 
De 1974 a 1977 se mantiene un constante aumento en el 

precio del maíz.En 1974 es de 1.500 pesos por tonelada. va 
para 1977 es de 2,900 pesos por tonelada.Sin embargo estos 
aume~tos no estímularon la producción de maíz.La superfi -
cie disminuyó a -8.7\ y la producción a -2.3. de 1973 a 
1976.En cambió se diversifico la producci6n de trigo y f'ri 
jol el argo y el algodón.En estos se aumento la superficie 
y la producci6n.Mientras que el maíz el precio real tendía 
a la baia. En el sorgo el precio real aumento de 1965 a 
1976 en un 36t y los rendimientos aumentaron 120\.(11) 

Lo uue incrcme!lto la oroducci6n de maíz ya en 1977, -
fue un incremento en el precio de gnrantía,en condicioncs
muy ventajosas,considerando otros producto~ como el trigo
y el sorgo, criyo precio real decreció. 

Los incrementos en los precios de ~arantía no tuvie -
ron gran incremcnto. 11 El movimiento campesino durante el ·s~ 
xenio de López Portillo adquiere nuevas configuraciones,la 
lucha de los campesinos por tierra contínua como una dem~~ 
da básica, sin embargo presenta cambios" en cuanto a la f'o!. 

· ma de organización. (12) 

(11) Horacio Aburto. op. cit. p.162-163. 

(12) Magda Fritscher. op. cit. p.132 
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Com6 se verá más adelante durante el scx·enio de L6pez 
Portillo v más aan durante la crisis de 1982. se hace no -
tar más la~ecesidad de apoyar los cultivos de temporal,que 
son lo más afectados tanto por cuestiones econ6micas y P.2. 
líticas, como por cuestiones climatol6gicas. 

2.3. LAS FUNCIONES DE LA CONASUPO. 

La CONASUPO como organismo de gobierno descentraliza

do sé ha encargado de poner en práctica las políticas de -
gobierno, que se relacionan con la comercializaci6n de los 

_productores agrícolas.Durante la década de los setentas se 
le va a prestar primordial importancia a la satisfacci6n -
de la demanda interua,y garantizar suficiente abasto a ba
jo precio. 

La CONASUPO interviene en la compra Y la distribuci6n 
de los productores. ya en los centros urbanos. 

Para la etapa de procesamiento en el caso del trigo -
la industria CONASUPO se llama triRo Industrializado CONA
SUPO y TRICONSA,que produce pan blanco de mesa.Industrias
CONASUPO S.A. ICONSA,que produce .harina de trigo. y talla
rines entre otros producto~.Para distribuir los productos
ª la poblaci6n la CONASUPO. opera a través de tiendas urb!. 
nas y rurales y también cuenta con supermercados. 

Los programas que se han aplicado a la producci6n de -
tri20. v a o:tros productos bás.icos han ·funcionado a travEs 
de subsidios. en el caso de triuo se suhsidia el pan blan
co. bolillos v teleras. algunas.snoas, v tallarines,pero no 
todos los nroductos que se derivan dP.1 trigo. 
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TRICONSA como emorcsa orocesadora de alimentos es una 

pequeña unidad productiva que elabora oan a un precio sub

sidiado, y que se vende a través de las ticndad LICONSA. 

En este capítulo se ha sefialado como el gobierno ha -
aoovado la producción de tri~o. en donde se ven beneficia
dos los productores y ras consumidores. 

Los 01·oductores de trigo del noreste del país se ven

más beneficiados que los del centro v esto se verá más c~a 
ramentc en el desarrollo del capítülo IV. 

Los precios de garantía son favorables e influyen de
al2una manera en la producci6n de los cultivos, pero de 
ninguna manera son determinantes.porque son una serie de -
factores que tienen que ver con la producción y el procc~!. 
miento, de un cultivo determinado, en este caso el trigo. 
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III. ASPECTOS QUE DETERMINAN LOS PRECIOS DE GARANTIA. 

3.1. LA CRISIS ECONOMICA DESPUES·DE LA DECADA DE LOS SE
TENTAS. 

Bn este apartado se observa como la crisis econ6mica 

tiene relevancia en la fijaci6n de los precios de garan -

tia, en los diferentes productos agríc~las, aunque aqui -
solamente se considera al trigo. 

Durante la década de los setentas se van a presentar 
una serie de acontecimientos que van a modificar la ecoD2_ 
mta nacional.Sucesos que se relacionan fundamentalmente -
con los descubrimientos de los yacimientos petroleros, y
que afectan a la economía en general, y en gran medida 
son los que van a a~udizar la crisis que enfrenta el país 
durante este período. 

En este análisis es importante tener claro que el 
problema de la crisis se agudiza mds en el proceso de la
circulaci6n. Y esto se manifiesta en la ploblematica de a
gro mexicano,por eiemplo 11 La perdida de la autosuficien -
cia alimentaria, que es el efecto más evidente de la cri
sis de la producci6n a2ricola.Porque está relacionada con 
el dinámismo del sector aRrícola. esto se manifiesta en -
imposibilidad del nivel de acumulaci6n; la exulicaci6n de 
la crisis tiene QUe partir de Que a pesar de los terminas 
de intercamvio han sido en ocasiones favorables para la -
a~ricultura, de todas maneras predomina un lento crecimi
ento uara este sector".(!) 

Se establece que la crisis se agudiza más en el pro
ceso de la circulación.porque e~ muchos casos no es un 
problema de uroducci6n.sino de distribuci6n del uroducto
social,pcir eiemplo la especulaci6n; cuando existe un 

(.I) K. APENDINI V. ALMEIDA. PRECIOS DE GARANTIA Y CRISIS 
ECONOMICA. p.190 
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problema en los precios, v la inflaci6n inestable.la esoe
culaci6n es una oráctica comun entre los comerciantes. 

En un principio la problemática del petróleo fue ~~!. 

ve porque en este período las exportaciones de este prodUE., 
to van a tener Rran auge.pero más tarde será causa de gra
ves consecuencias para la economia nacional. 

AunQu.e aparentemente el incremento de los orecios 
a2ricolas refleia las presiones y conflictos de clase en -
torno a la 2anancia de los capitalistas agrícolas y en tb!. 
no a mejores condiciones de vida para los campesinos y oor 

su puesto;la reproducci6n de la vida ccon6mica. La fiia 
ci6n de precios de ~arantía es una alternativa para rcRu -

lar la re.lación entre agricultura e industria,pcrso al m'i:!_ 
mo tiempo la relación de estos precios de garantía deben -
ser un incentivo para favorecer la producci6n agricola.Por 
esta razón en muchas ocaciones el gobierno mexicano ha su~ 

sidiado de precios de garantía.Principalmente en el trigo
y .en otros cultivos también,para que se incremente la pro
ducci6n. (*) 

Los obietivos explícitos del Estado al adoptar la po
lítica de nTecios de earantía son los de dar incentivos a
la producción de determinados cultivos necesarios para el
mercado .interno y al mismo tiempo de asegurarse el ingreso 
mínimo a los productores. En este sentido debe señalarse -
que existen productores libres para cambiar o producir el
cultivo que más les reditue, mientras que otros producto -
res no pueden cambiar de cultivo, va sea por el tipo de 
.tierra que tienen o ·parque requieren de una mayor inversi-
6n. 

(*) Cuando se implementan los programas de la rcvoluci6n

verde, es cuando más impulso se le presta a la prodUs_ 
ci6n de trigo, debido a la necesidad de un abastecí -
miento del cultivo,y se prolonga durante varios aftos
el apoyo a ·1a producci6n de trigo. 
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A los cauitalistas les permite la obtenci6n de 2anan

cias que les·estimule a segu~r produciendo, e incluso ah~ 
mentar la producci6n~Ya sea por el aumento de tierras o a
través de la incorporación de nueva tecnologia~ lo que va

a tener una incidencia directa en el volum~n de la oroduc
ci6n~ 

El campesino en ~eneral no puede increm~ntar su pro -

ducci6n unicamente via precios ya Que su insercci6n subor
dinada al sistema capitalista cuenta con medios de produc 
cióri limitados y con gran dificultad para ampliarlos. 

Otra de las problcmáti~as para que los campesinos se
vean beneficiados con los precios de ~arantía son los in -
tcrmediarios,les compran a sus productos por abajo de su -

valor real y estos tienen que vender porque no cuentan con 
almacenajes, y el producto se les pasa del proceso natural 
Y comercial que requiere cada producto o cultivo. 

Los precios de ~arantía no pueden solucionar la pro -
blemática del ca-po por si solos,ni tampoco son la única -
alternativa de soluci6n a la crisis a~ricola.Tampoco pue 
den solucionar el problema del nivel de vida de los campe
sinos ,ni el .de la productividad. como tampoco el de la au
tosuficiencia alimentaria. 

Es necesario también un aumento en la superficie des
tinada al cultivo a través de la incorporación de tierras; 
un incremento en los rendimientos por héctarea;una susti~!!, 

ción entre los diferentes cultivos cuando existe una ven~!. 
ja comparativa en cuanto al precio,y los requerimie~tos 
del cultivo. 

Los incrementos de la producción vía aumento de la ~!!. 
perficie y el incremento de los rendimientos con gran fre
cuericia se presentan como alternativas similares·, pero t'i~ 

nen ampliaciones diferentes desde el pundo de vista de las 

formas de desarrollo de la producción qu~ ellas propician, 
sin embargo no todos los productores pueden recurrir a Los 
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precios de garantía y al mismo tiempo recurrir a todas es

tas alternativas. 

Los precios de garantía por si solos no pueden incre
mentar la producción,sino que requieren de otros factores
ª los que solamente tienen lugar los campesinos acomodados 

un incremento en los rendimientos por héctarea tampoco es
viable para cualquier tipo de productor.(Ver gráfica pági

na 34). 

Dentro de ln política agropecuaria una de las princi
palesoreocuoaciones de los eobiernos actualmente ha sido -

la autosuficiencia alimentaria, y aún cuando la productiVi 

dad se ha incrementado el problema de la autosuficiencia 

alimentaria sigue siendo un problema para nuestro país. 

Cuando se habla de crisis económica no solamente se -

limita al plano nacional, sino que se relacionan factores-· 

del ámbito internacional.por eiemnlo en capital internacie 

nal influye en la determinación de diferentes cultivos a -

producir,incluso incorporando a la economía campesina a 

ese proceso.Ya que al traer nueva tecnología.más capital v 

sustituciones de cultivos,·desplaza mucha fuerza de trabaio 

claro que no puede presentar las mismas v tan evidentes 

consecuencias aue en el caso de la industria. 

En el caso de la agricultura acarrea consecuencias 

graves,ya que muchos campesinos pierden sus tierras.y es 
tos son los que tienen que vender su fuerza de trabaio.En

tonces el capital extranjero no solo aprovecha las tierras 

y materias primas, sino también la fuerza de trabajo.Se 

presenta una transferencia de valor,que no va a parar a m~ 
nos de capitales, sino al capital internacional. 

una de las manifestaciones más importantes, durante -

la etapa de gobierno de José López Portillo, de la crisis

es la importaci6n de granos básicos, las c~ales se pagaron 
con las divisas producidas por el petr6leo.Incluso se com

pro azúcar, que al principio de la década de los setentas· 
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AFIJ PRODUCCION DE TRIGO IMPORTACION TRIGO 

1969 2'362,055 762 
1970 2'676.451 788 
1971 1 • 830. 84 5 287 
1972 1 • 809. 1 24 539,500 
1973 2'090,840 1'995.000 
1974 2'188,677 822.970 
1975 2'739.305 241 .261 
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FUENTE: CENTROS DE ESTUDIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNAM. 

La crisis agrícola se manifiesta particularmente en -

la producción de granos básicos.Las bajas dramáticas de la 

producción de cereales,sobre todo el maíz,frijol y trigo -

constituyen un fenomeno estructural,cuyas repercusiones 

son de mayor gravedad.Después de crecer la producción en -
ritmos acelerados durante 1960-1965,la producción de es -

tos cereales se desplomó durante 1965-1970 y su declive 
se ha agUdizado en los últimos años.El maíz y el frijol 

han tenido tenencias negativas y el trigo prácticamente no 

creció.En muchos casos se debe a la superficie cultivada,

la producción de trigo y de frijol fueron insuficientes ~!. 

ra cubrir la demanda interna la cual ha tenido que ser sU~ 

tituida por importaciones. 



35 

fue una importante fuente de divisas. 

La situación de cirsis que vivió el ·pais fueron catts!. 

das por las políticas crroneas de Luis Echeverría.Las Po'li 

ticas erroncas de este presidente provocaron fuga de capi
tales, inseguridad en la inversión en la agricultura.Pero -
uno de los problemas más gravés de estos gobiernos han si
do los programas y planes de gobierno.No existe una conti
nuidad en los programas de gobierno,inclusive dentro de 
un mismo sexenio se presentan planes contradictorios. 

Por otro lado se le ha criticado a la agricultura y -

se le ha culpado de no satisfacer las demandas de la naci
ón,pero es casi un milagro que 1nillones de campesinos pue
dan producir en las condiciones que producen; con las peo
res tierras. sin apoyo técnico. sin crédito, con la prese~ 
cia de intermediarios, etc. 

Se habla de la ineficencia del minifundio y de los 'i!!.. 
crementos en el precio de garantía que hubo durante el se
xenio de Echeverría y del impulso de la colectivización de 
los ejidos, además de que se intente una eliminación del -

intermediarios a través de las empresas paraestatales (Ta
bamex, Inca f é, Proqi vemex, etc.) 

Sin embargo son estímulos que llegan tarde la resolu

ci6n del problema. v además no son soluciones de raíz , y

por la misma razón no afectan en los más minimo al latif'u~ 
dismo. 

El hecho m!i.s¡'.grave de que en 1973 la importación de -
trigo ascendio afin mis de SO\. (Ver Rolando Cordera.Desa 
rrollo y crisis de la economía mexicana. F.C.E. Méx.1985 
p. 613-637). 
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No son soluciones de raíz, ni afectan al latifundis
mo, por que no se modLfican las estructuras económicas, -

las relaciones sociales siguen siendo las mismas, como ya 
se habían mencionado antes son medidas populistas. 

Con el fin de solucionar el problew.a de la autosufi
ciencia alimentaria a los largo del ~exenio se proponen -

dos importantes programas de gobierno; La Ley de Fomento

Agropecuario y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

El SAM tiene como puntos principales la producci6n -
de granos básicos, y lo importante es que se consideran -

solamente a los productores que puedan aprovechar los re

cursos canalizados a este sector.En este programa se plan. 
tea el riesgo compartido: seguros que cubren la inversión 

y el pago de la mano de obra. 

El SAM resuelve parcialmente el problema pues consi

dera que la dicta fundamental del mexicano consiste en ~.!. 

midones,maíz y frijol.Pero los problemas fundamentales de 

la crisis que no pueden eludir son la tenencia de la tie

rra, el control de las compañias· en la industria alimen~~ 

ria, el problema del empleo y la mecanizaci6n. 

La Ley de Fomento Agropecuario, plantea por St_I parte 

la planificación de cultivos en tierras de temporal.Esta

Ley interna transforma las relaciones de producción en el 

campo y someter el trabajo del campesino a la lógica y el 

proceso de valorización de capital, subsimir real y far -

malmente al proceso de la producci6n de los campesinos al 

capital.En la mayoría de los casos y hasta ahora esta in

tegración solamente se presenta a nivel de la comerciali

zación y en otras ocaciones a través de la mediación del

capital comercial.(2) 

(2) Luisa, Par6.· La' J>o11't'it:n· 'A'g'ro-p·et:\Jn'rin'1'97'6'-1'9'82 p.65 
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Con la Ley de Fomento Agropecuario se pretende que ex'i2._ 

ta mayor penatración del desarrollo capitalista, pero en -

las zonas de temporal.Y el otro programa es para las za -
nas con sistemas de ·riego, es para productores que cuentan 

con mejores recursos tanto nat11rales, como econ6micos para 

que de este modo puedan aprovechar los estímulos que a e -

llos se diri,an. 

Desde el punto de vista de las clases soclales,la Ley 

de Fomento Agropecuaria,no solo limita una capitalización

sino tambi~n una privatizaci6n del sector comunal y ejidal 

al sector privado.La Ley de Fomento AAropecuario señala t~ 

irio, cuándo y cuánto hay que produclr,los organismos para -

llevar a cabo este program en la práctica .se reducen a Cb!!, 

federación Nacional Campesina (CNC), y la Confederación 

Nacional de la Pequefia Propiedad (CNPP). '(3¡ 
En resumen se trata de que el capital penetre a los 

ejidos y a las comunidades indigenas.De este modo los cam

pesinos se convierten en asalariados, en sus propias part~ 

las solo c¡ue no tienen derecho a las prestaciones de la 

Ley Federal del Trabajo (*). Los problemas de los campesi

nos son resueltos directamente por la Secretaria de Agri -

cultura y Recursos Hidráhulicos. 

(*) Los campesinos no forman sindicatos como los obreros· 

ellos son explotados al vender su fuerza de trabajo -

por eso los campesinos al convertirse en proletarios

son más explotados, ya que no son asegurados medica -

mente, ni cuentan con ninguna protecci6n. 

(3) !BID. p. 67 
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3,2, RELACION ENTRE PRECIOS DE GARANTIA E INFLACION. 

Explicar el proceso inflacionario es muy.complejo,Io
importante es rela clonarlo con los precios de garantía, y 

de alguna manera influye un aspecto sobre el otro. 
nurante los rirocUl!tS inflacionarios, especialmente cu

ando se aceleran, al~unos ~rupos y clases se apartan de 

los causes institucionales, para defender sus intereses y

modificar en su beneficio la estructura de la distribución 
del producto social y esto en gran medida va a depender de 

la situación económica y política del país. 

"A menudo se argumenta.que la causa fundamental de la 

inflación es el alza del nivel de los precios y de los m·e!. 

cadas internacionales. la validez de este planteamiento ~~ 
pende de muchos factores 1 pero no perece clara por lo me 1~ 

nos en el caso de Méxicoº (4). 

Los cambios en los precios en los mercados internaci~ 
nales dependen principalmente de la conjugaci6n de ciernen~ 
tos importantes; el grado del control monopólico,de un co
mercio internacional de la gran parte de mercancías y can~ 

tituyen los intercambios y la oferta de tales productos. 

La Agricultura se ha desarrollado bajo pautas semcjhll 
tes a la industria, con sus mismos sesgos, y contradiccio
nes, con respecto a las necesidades sociales globales.Por· 
ejemplo las contradicioncs que se presentan es el dcspla · 
zamicnto de la fuerza de trabjo, como causa de los adelan~ 
tos técnicos,provocando el desempleo.Además la concentra · 
ci6n de la riqueza en pocas manos, es una situación que se 
presenta en la a~ricultura y en la industria. 

(4) David Barkin. Inflación y Democracia cn1 México. Ed. 

SXXI Méx. p. 57 
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Sin embargo es necesario señalar una diferencia fun
damental, para que la sociedad pueda subsistir es necesa

rio que haya alimentos para toda la sociedad cuando la 

producción no es-suficiente es necesario importar. Esto -

es muy importante para comprender la dinámica social y se 

relaciona con los procesos inflacionarios, ya que la pro

ducción, los precios de garantía y la cantidad de dincro

circulante son esenciales para la explicación de la infl~ 

ción. 
Durante muchos años, sobre todo en la epoca de pos -

guerra el país logró cxitos considerables en sus avances

y en la producción agropecuaria, a trav6s de cuantiosas -

investigaciones en sistemas de riego, y semillas mejora -

das,(sobrc todo en el caso del tri~o).Esto dio como rcs~l 

tado un abastecimiento del país y hasta que se exportara

tcniendo como consecuencia que se mcioraran los precios -

de garantía y mejoras también en los mccánismos de crédi

to y de infrnestructura. (S) 

Para entender los procesos inflacionarios es necesa

rio sefinlar algunos aspectos actuales como son la distri

buci6n de la riqueza, la cantidad de dinero circulante, -

la estructura impositiva, el gasto público, los salarios

y las estructuras productivas, aspectos que no vamos a ·d~ 

sarrollar aqui pero que son importantes en el fenómeno de 

la inflación. 

"La capacidad directa del Estado mexicano de produ -

cir y distribuir bienes y servicios, además de dirigir n!_ 

pectas fundamentales de la vida económica, le confieren -

una gran responsabilidad durante los procesos inflaciona

rios, sobre todo en la fijación de los precios de garan -

tía que en última instancia son fijados por el Estado.(6) 

(5) !BID. p. 77 
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Sin embargo es necesario hacer el planteamiento de -

que.la inflación no es un fenómeno que tenga que tenga 
causes y consecuencias a nivel interno del país, sino que 
las tiene a nivel internacional.A nivel internacional sc
prcsentan consecuencias y contradic~ioncs en la dinámica

social. 

"Después de la devaluación de 1976 el gobierno mexi

cano se ve obligado a..,..accptar una serie de medidas por u~ 
periodo de tres afias.Las políticas de estabilización acb!!_ 
sej a das por el FMI encontraron su fundamento en el cuadro 

de la teoría ortodoxa de la balanza de pagos"(?) 

Para esto obligaban a México a presentar una políti
ca de reducción de la demanda global, una apertura del 'c2. 

mcrcio exterior, una política de libre movimiento de pre
cios según las leyes del mercado.Ya que cn·México se ha -
bía presentado un fuerte proceso inflacionario, como re -
sultado del gasto público.(financiados con creación mone
taria) y de aumento de salarios, lo que finalmente había
conducido a una devaluación del peso mcxicanó. 

El gobierno mexicano se había comprometido a: 
La reducción del déficit del sector público. 
La limitaci6n del endeudamiento externo. 

La clcvaci6n de los bienes y servicios públicos. 
La limitación del empleo de1 sector público. 
La apertura del comercio hacia el exterior. 
La represión de los aumentos salariales. 

(6) IBID. p.87 

(7) Héctor Guillen Romo. Origcncs de la inflación en Mé'x,! 
co. Ed. Nuestro Tiempo. p. 54 
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Este conjunto de medidas era para que M6xico volvie

ra a tener una "economía saludable11
, y tenía que ir acom

pafiada de otras medidas, como la ausencia de control de -
cambios y el control al crecimiento de la masa monetaria. 

Pero debe quedar claro que la política mexicana no 

solo se limita a dar respuesta a las necesidades de los -
países imperialistas, ni. tampoco cumple con todas las im 

posiciones, sino que existe una negociación. 
Existen otros factores que permiten que se den trah1!. 

formaciones en la economia de cada pais.En el caso de M6-
xico con los nuevos descubrimientos de los yacimientos ~~ 
troleros, da lugar n una política proteccionista, que se
impone sobre todo dcspu~s de 1977, a diferencia de la po

litica de estancamiento que se proponia y la liberación -
del comercio exterior. 

Los desequilibrios financieros y manifestaciones dc
crisis que llegan a su nivel más alto durante 1982.Es so
lo la manifestación ya que sus causas se gestaron años 
a tras. 

Lo importante de estas cuestiones son las relaciones 
de nuestro país y la manera como se relacionan con los 
precios de garantía.Los precios de garantía controlan la
inflación, no es determinante, pero si influye, al mante
ner la canasta básica a bajos precios, tambi6n permite .
mantenerlos salarios bajos. 

Por una lado se garantíta el ingreso de los campesi
nos y tn~bién el control de precios. 
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3.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Se ha señalado como durante el sexenio de José L6-
pez Portillo la deuda externa y el petroleo fueron tan
ques de oxigeno que mantuvieron vivas o vigentes las po 
líticas en estos perfodos.Hay que señalar también que -: 

durante este sexenio se presenta una fuerte rcprcsi6n -
hacia las organizaciones.campesinas, sin embargo muchas 
de las organizaciones que existen en la actualidad se -
generaron en esta etapa. 

Además es durante este gobierno cuando más se ace
lera el movimiento campcsino,y en sus demandas es fácil 
observar que no solamente un aspecto es el que esta a -

fectando el nivel de vida de los campesinos, y la pro -

ducci6n en un plano general. Aún cuando se declara que 
el reparto de la tierra ha terminado, es una de las de-

· mandas principales asi como las demandas por créditos, 
por riego y por su puesto precios de garantía más justos 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el pro -
grama que va a funcionar a nivcr rural el PRONADRI,que
corresponde al sector agrario, llidráhulico y Forestal. 

Parn llevar a cabo este programa las organizacio -
ncsencargadas para llevar a cabo estas tareas debían 
ser los titulares de la Secretaría de la Reforma Agra -
ría, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrahuli
cos,BANRURAL, FIRA, ANAGSA, PRONAL y CONASUPO. Estas 
organizaciones tendrían convenios con otros organismos
que no estan directamente vinculados con el gobierno, 
tales como la CNA, CNC, CCI y CNPP. 

Son basicamentc ocho puntos los que corresponden a 
este programa: 

1.- La participación de la población rural a tra -

vés del fortalecimiento de las organizaciones. 
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2. - Mejorar los niveles de vida de la población 'r~ 

ral atendiendo a sus requerimientos de alimentación, ~L 
vienda.salud, entre otros.Se plantea la existencia de~ 
alimentos con un alto contenido de "proteínas" y a pre
cios accesibles. 

3.- Aumentar y fortalecer la producci6n de alimen
tos básicos para el consumo popular, prioritariamente -
en las zonas de temporal. 

4.- Favorecer las tierras de temporal, a través de 
la oferta oportuna de fertilizantes, semillas mejoradas 
y tratadas, y agilizar la liberación de nuevas varieda
des para reproducirlas comercialmente con prioridad en
básicos. 

S. - Propiciar el establecimiento de terminas de ·¡.!l 
tercambio más justo en el sector agropecuario, indus 
trial y de servicios. 

6.~ Articular eficientemente las actividades agrí
colas pecuarias y forestales entre si y con el sector -
industrial a través de la agroindustria y con las acti
vidades comerciales y de servicios. 

7. - Aprovechar racionalmente el potencial de desa

rrollo del medio rural. 

s.- Mejorar la balanza comercial sustituyendo las
importaciones de los productos agropecuarios, foresta -
les,pesqueros, agroindustrialcs y artesanales. 

En resumen se trata de presentar un desarrollo in
tegral y la participación activa y conjunta de todos 
los elementos sociales y económicos involucrados en el 
sector agropecuario. (8) 

(81 Desarrollo rural in~egral' .. SARH. FCE. 31-32. 
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Básicamente se estaba promoviendo la productividad 

agropecuaria con el fin de satisfacer la autosuficien -
cia alimentaria, sin embargo se observo que durante to
cl sexenio los precios tanto en productos básicos, como 
en los no básicos siempre tuvieron un descontrol.Para -
los consumidores los precios tuvieron un incremento 
constante. 

Se promovía al principio del sexenio que se elimi
nara el intermcdiarismo, pero esto no ocurri6.Fucron 
los acaparadores y los especuladores quienes mejor se • 

beneficiaron con las políticas implementadas en el se~,!?_ 

nio de Miguel de la Madrid. 
Ya a finales de 1987 se implementan el Pacto de S,2. 

lidaridad Económico, con el propósito de abatir la in -

flación que era ya la manifcstaci6n de crisis alarmante 
y mejorar las pcrscptivas para la recuperación de un 
crecimiento ecom6mico sostenido.Esta claro que en estc
plan desde un principio se habla de crecimiento y no de 
un desarrollo. Hablar de un crecimiento económico no es 
lo mismo hablar de un desarrollo, ya que el crecimiento 
muchas veces solamente se refiere a cifras estadísticas 
y hablar de un desarrollo es la elevación de la calidad 
de vidn de los habitantes de la sociedad en su conjunto 
tanto del medio rural como del medio urbano.Esta cali -
dad de vida se compone de salud, vivienda, educación, -
alimentación, diversión, cte. 

El pacto en un primer momento se concertaba hasta
marzo de 1988, en donde los diferentes sectores se Cb!!, 
prometían a no aumentar los bienes y servicios públicos 
además habfa el compromiso de anunciar los precios de -
garantía c·on base al calendario agrícola, a fin de evi

tar las prácticas especulativas, y también mantener el

tiPo de cambio e incrementar en un 3\ los salarios mi~!. 
mas, (9) 

(9) !BID. p.79 
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"Los apoyos y estímulos previstos para el sector a

gropecuario en el contexto del Plan de Solidaridad Eco
nómico dan prioridad a los rubros de precios de ~aran -
tía, la capitalización a través de los certificados de 
promoción fiscal, liberación y equipo agrícola usado, -
incremento de la productividad, fortalecimicnt~ de eré~ 
dita agrícola, distribución aportuna y suficiente de ~.!. 

timulos 11
• (1 O) 

Por lo que se refiere allos precios de garantia 
tiene como base principal los costos de producción y un 

margen de ganancias semejantes al alcanzado durante 
1987.Para este fin se realizaton encuestas nacionales,
con respecto a los costos de producción.Cohcficientcs -
técnicos, y rendimientos correspondientes al trigo,cár
tamo, cebada, sorgo, y maíz, en el ciclo otoño-invierno 
1987-1988. 

Todo esto tiene como finalidad que el gabinete a -
gropecuario tuviera bases y referencias para el ajuste
dc precios.También se contempla la posibilidad de otor
gar estímulos fiscales a nuevos inversionistas en bcne 

ficio de la producción de maíz, frijol,trigo,arroz,sor
go, y cártamo. 

"En cuanto a los logros alcanzados durante el sex~ 
nio de Miguel de la Madrid, y en lo que se refiere a 
los cultivos principales (Arroz, maíz, frijol,trigo,a -
jonjolí,cártamo, algod6n, soya,cebada, y sorgo) el pro

medio fue de 25 millones 600 mil toneladas de los cun -
les les corresponde a los granos bá~icos (Arroz,maíz, -
trigo,frijol), el 71\ al grupo de las oleaginosas (Aj~!!_ 

joli,soya, algodón, semilla, y caftamo) el 5.3\ y para
otros granos (cebada y sorgo) el 23.1\ (11). 

(10) IBID. p. 74 

• (11) IBID. p. 76 
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A lo largo del período los granos básicos registra
ron un crecimiento de 2.9, 1.6 y 2.8 correspondiendo al
arroz, frijol, y maíz. mientras que el trigo ha rcgist~!,. 
do una tendencia estable a los largo del periodo con un
periodo de 500,000 toncladas.(12) 

Se debe señalar que se presenta una disminuci6n cn

la pr~ducción de trigo, ya que se redujeron las super -
ficies sembradas durante 1987, en los estados de Sonora, 
Sinaloa y Bja California, ya que hubo una reordenación -

de semillas de cultivo, para evitar una sobrcproducci6n
registrada ya en temporadas anteriores. 

El plan nacional de Desarrollo que se presenta para 
1989-1994, vuelve a plantear el crecimiento económico y

la estabilidad, pero tambi6n plantea la modernidad.NueV!,_ 
mente se pretende abatir la inflación y el pacto tiene -
como finalidad primordial la estabilidad y el efecimien
to ccon6mico;se basa en tres puntos, que deben entender
se como un proceso: 

A. Estabilizaci6n continua de la economía; 
B. Ampliación de la disponibilidad de recursos para 

la inversión productiva; y 

C. Modernización de la economía. 
Se pretende el ahorro pfiblico en el concepto de las 

finanzas públicas compatibles con la estabilización y la 
atención de las demandas sociales: 

También se plantea una renegociaci6n de la deuda 
externa promover la inversi6n extranjera, por lo que sc
refierc a la agricultura, vuelve a plantearse un dcsarT.2_ 
llo integral, evitar la ociosidad de tierras y recursos. 

(.12) !BID. p. 76 
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Con respecto a los precios de garantía se plantea 

una consulta a los productores, a los consumidores, a -
los industriales tambi6n.Se consideran a los precios in. 
ternacionalcs Pª1:'ª que .estos sean con&rucntcs con los -
precios nacionai'Cs y con el poder adquisitivo J.c los 

consumidores.También se considera que estos precios dc
garantía sc~n remunerables y flexibles. 

Por otro lado se sigue promoviendo los estímulos -
regionales para el campo.Los datos considerados ant~ri

ormcnte son solamente para hacer una observación de la

que ha ocurrido en México, durante los ultimas sexenios 
Ya que las cifrai y porcentajes no reflejan la crisis

y menos aún a quienes afecta esa situación de crisis. 
11 No es ~or ello exagerado ~firmar que en ~16xico 

las economías crecen por decreto en el medio oficial 't.2., 

do aumenta menos los precios , al calcular el crecimi'e!!. 
to real los resultados son sorprcndentcs".(13) 

La lucha por la productividad es una búsqueda de -
mayor eficiencia y por ello es imprescindible actuar 
frente al problema de las perdidas en las cosechas para 
esto los planes y proyectos deben tener una visión a 'f~ 

tura. 

(13) Arturo Guillen Romo. Planificaci6n a la mexicana -
ed. nuestro tiempo, p.123 
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IV. IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTORES DE TRIGO CON RESPECTO 

A OTROS PRODUCTOS DE GRANOS BASICOS. 

4, 1. TIPO DE PRODUCTORES. 

Son diferentes los enfoques empleados para presentar 

un análisis de los diferentes productores en la agricul~!!. 

ra en este trabajo consideramos ttes, en los cuales se ~.!l 
cuentran muchas semejanzas, pero también diferentes fun~.:!. 

mentales. 

A. Un primer enfoque es el que presenta la CEPAL (1) 

nqui se clasifican a los productores de acuerdo con la 

contratación de mano de obra definiendo tres estratos c'c2,_ 

nómicos, el campesino, que contrata hasta 25 jornadas dc

mano de obra familias en una año agrícola; el de producLe 

res de transición que contratan entre 25 y 500 jornadas 

de trabajo al año; el de productores empresariales que 

·contratan más de 500 jornadas de trabajo al año. 

Dentro de estos tres estratos generales que existen, 

se presentan otras divisiones, se consideran por ejemplo

ª los campesinos de infrasubsistencia, los estacionarios

y los exedentarios. 

La cstratificaci6n,cn la cual se sintetiza a los pT2.. 
ductores la CEPAL, se presenta en el siguiente cuadro. 

(1) Proyecto Estrategico de Fomento a la ProducCi6n de -

maíz. SARH. p. 27 México 1987. 



CATEGORIA 

CAf.jPESINOS 

CRITERIO DE DEFINICION 

FUERZA DE TRABAJO FUNDAMEN
TALMENTE FAMILIA. LAS RELA~ 
CIONES SALARIALES, CUANDO -
EXISTEN, SON DE POCA SIGNI
FICACION CUANTITATIVA. 

DE INFRASUB- EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE 
SISTENCIÁ. LA UNIDAD ES INSUFICIENTE 

PARA LA AL IMENTACION FAMI -
LIAR. 

DE SUBSISTE~ EL POTENCIAL PRODUCTIVO RE
CIA. BASA EL REQUERIDO PARA LA -

ALIMENTACION .PERO ES INSUFI 
CIENTE PARA GENERAR UN FON:
DO DE REPOSICION. 

ESTACIONARIOS LA UNIDAD ES CAPAZ DE GERE
RAR UN EXEDENTE POR ENCIMA
DEL CONSUMO Y EQUIVALENTE -
AL FONDO DE REPOSICION Y A
CIERTAS EVENTUALIDADES. 

EXEDENTAREOS LA UNIDAD TIENE EL POTENCIAL 
NECESARIO PARA GENERAR UN -
EXEDENTE POR ENCIMA DE SUS
NECESIDADES DE REPRODUCCION 
SIMPLES. 

AGRICULTORES FUERZA DE TRABAJO ASALAR'I~ 
TRANSICIONA- DA DE ALGUNA SIGNIFICACION 
LES. EN LIMITES ES SUPERIOR A LA 

FAMTl. IAR. 

EMPRESARIOS FUERZA DE TRABAJO PREDOMI -
AGRICOLAS. NANTE DE JORNALEROS. 

PEOUEflOS FUERZA DE TRABA.TO FAMILIAR
PERO INFERIOR A LA ASALARIA 
DA. 

MEDIANOS LA APORTACION DE MANO DE 

49 

VARIABLES DE 
CLASIFICACION 

CONTRATAN HAS
TA 25 JORDANAS 
AL AflO. 

SUPERFICIE CUL 
TIVADA HASTA 4 
HECTAREAS. 

SUPERFICIE CU),_ 
TIVADA ENTRE 4 
Y 8 llECTAREAS. 

SUPERFICIE CUL 
TIVADA ENTRE B 
Y 12 llECTAREAS 

SUPERFICIE CUL 
TIVADA MAYOR :
DE 12 llEC. 

CONTRATAN EN 
TRE 25 V 500 
JORNADAS. 

CONTRATAN MAS
DE 500 JORNALES 

CONTRATAN ENTRE 
500 y 1, 500 . 
JORNADAS. 

CONTRATAN EN -



GRANDES 

FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 
TIENE POCA IMPORTANCIA. 

LA FUERZA DE TRABAJO FAMI -
LIAR CARECE DE IMPORTANCIA 
CUANTITATIVA. 
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TRE 1250 Y 2500 

JORNADAS. 

CONTRATAN MAS -
DE 25 00 JORNA -
DAS. 

FUENTE: Pt;ovecto EstráteJ:?ico para la producci6n de Máiz SARH 
Méx. 1987 t>. 29 
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A través de la tipología o clasificnci6n de los di
ferentes productores se puede clasificar también los di
ferentes cultivos. 

El maíz es uno de los cultivos que se producen en -
mayor cantidad¡y por diferentes tipos de productores, lo 
producen tanto en ejidosc.omo en el sector privado.Tanto
capitalistas como nO capitalistas.(*) Desde un punto de
vista de la distribuci6n regional, el maíz es uno de los 

cultivos de mayor importancia.Las diferentes calidades -
se reconoce el tipo de semillas, y los recursos con que
cuenta cada región.La contribuci6n del maíz a la autosu
ficiencia alimentaria, y la contribución a la producci6n 
de granos básicos, está en ln interacción de la produc -

ción y el consumo. 

El frijol es un cultivo que presenta muchas simili
tudes con el maíz, pero se cultiva en menor cantidad, ya 
que las superficies destinadas a este cultivo son meno -
res. 

El trigo ocupa el tercer lugar en cuatno a la supe~ 
ficie cultivada, la cantidad de productores empleados ~~ 
dicados a este cultivo es reducido.El trigo es un culti
vo que en algunas regiones tiene un carácter empresarial 
En otras regiones los produce el camncsino de tino medio 
En la producción de trigo es donde se han empleado las -
técnicas más avanzadas.El trigo es un cultivo que se p~~ 
duce en toda la republica pero en mayor cantidad en el -

noreste y en Guanajuato. 

(*) En la agricultura existen dos grandes grupos de pT~ 
ductores, dentro de una clasificación general: La -
empresa capitalista que se caracteriza por poseer · 

medios de producción avanzados y contrata fuerza de 
trabajo para producir cuando decimos capitalistas ·· 
nQS referimos a este grupo de productores.Cuando se 
habla de los no capitalistas, se refiere a los cam·· 
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El arroz es otro grano básico, en rclaci6n con los 
cultivos anteriores ocupa menos supcrficic,y son menos -
los productores empleados para este cultivo.Ocupa un lu
gar importante en cuanto a las exportaciones. 

El sorgo, la cebada y la avena, son productos que -
se cultivan en temporal, y en terminas generales se ca -
racterizan por ser ejidos. 

El trigo, .el tomat9 el algod6n y los forrajes, son
producidas en terminas generales por productores de tipo 
empresarial. 

Se puede observar una especialización y una divi 
si6n que va estar determinada por el tipo de productor,
los recursos naturales Y artificiales van estar en manos 
de los productores de tipo cmpre~arinl, ya sean estata -
les o privadas. 

La división de los cultivos va a depender de las 

tierras más fertile~, la cantidad de agua, los avances -
tecnol6gicos, el capital invertido, la disponibilidad de 
fuerza de trabajo, y la clecci6n de los capitalistas¡ p~ 
ra elegir el cultivo que más ganancia les redituc. 

pesinos de la economía campesina, como una unidad -

economica, con su propia racionalidad económica,sin 
que con esto se entienda como que estan separados 
o sean cosa aparte se interrelaci~nan. 
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B. Otro de los enfoques para clasificar a los pro

ductores agrícolas es el que se presenta en sus traba -
jos Luisa Paré.(2) En donde se habla de los diferentes
tipos de productores que existen en la agricultura; cs

tre estos se encuentran los jornaleros, que constituyen 
la parte más explotada del campo, existen otro tipo de
productorcs que no encuadran ni con los jornaleros ni -
con los empresarios, se trata de las comunidades agra 
rias como son los ejidos y las comunidades indígenas, -
ellos no estan despojados de sus medios de producci6n 

(tierra) pero la mayoría de ellos produce en condicio -
nes muy atrazadas. 

Existe otro tipo de product.. ores que son scmipro 
!etarios, se les caracteriza como campesinos en transi
ción o en descomposición.Sin embargo se ha observado, -
como a través de muchas décadas estos campesinos siguen 
existiendo en el campo.Estos campesinos ni han desapaT~ 
cido ni se han transformado. 

Para comprender este proceso es necesario hablar -
de la penetración de capital en el campo, y al mismo 
tiempo la persistencia de formas precapitalistas de pTE_ 
ducción.El hecho de hablar de algunos grupos como tran

sitorios, lleva de principio cuestiones ideológicas y -

politicas.''Los campesinos pobres, como es el caso de los 
jornaleros son definidos por reivindicaioncs campesinas 
aunque se caracterizan porque no estan completamente 
desvinculados de los medios de producción, existe una -
relación entre el trabajo asalariado y el trabajo como
produc tor'.'. (3) 

(2) Luisa Párc.El Proletariado Agrícola en México. Ed. 

SXXI Méx. 1982 p. 

(3) !BID. p. 45 
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El carácter de las luchas de los jornaleros se de

finen por reivindicaciones campesinas, la rcproducción
de la fuerza de trabajo no es completamente asegurada -

por el capital, sino que se completa con el mercado s~~ 

ple.Es en el mercado donde el campesino más o menos ni
vela los recursos que le permiten su subsistencia y la
de su familia. 

Cuando el capital va penetrando en el campo muchas 
formas de producción prevalecen, pero otras se van 
transformando.El capital subordina las formas ya cxis -

tcntcs.Por ejemplo cambia el carácter de clase del cam

pesino, esto ocurre por el proceso de desarrollo del ~!. 
pita! en la economía campesina. 

A los campesinos totalmente proletarizados y a los 

campesinos que se les subordina, son los que se ven 
transformados por el capital, porque aún cuando conser
van sus tierras estas no son suficientes para satisfa-
cer sus necesidades y tienen que alquilarso como jorna
leros y vender su fuerza de trabajo. 

Los semiproletariados son campesinos son caráctcr
dc proletariados o independientes, es decir libres para 
vender su fuerza de trabajo .Los semiproletariados son a 
su vez medieros arrendatarios y jornaleros. 

Los proletariados agrícolas son productores que 
cstan organizados bajo control o subordinación de empre 
sas capitalistas ya sean estatales o privadas, las es~!_ 

tales como son INCAPE, TABAMEX, y las privadas general
mente son agroiildustrias.El proletariado agrícola gene
ra un cxcdente del cual se apropia el capjtalista.El 
proletariado agrícola recibe por su trabajo una remune
raci6n que le permite reproducirse. "Son los que nos pe!. 

mitimos llamar proletariados disfrazados de campesinos" 

(4) 

•(4) !BID, p 51 
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Tambi~n existen diferentes tipos de empresas capi
talistas: 

Empresas o agropecuarias, que se caracterizan per

la contratación de mano de obra abundante cuando existe 

poca mecanización, pero cuando esta muy mecanizada ex·i!_ 

te, poca contratación demano de obra, como en el caso -

de forrajes y cereales. Estas empresas se concentran en 
los distritos de riego, y de explotación intensiva, que 
se dedican principalmente a productos comerciales. 

Empresas ganaderas, estas generalmente emplean muy 

poca mano de obTa, y estan muy ligadas al latifundismo. 
Empresas "cooperativas" ej ida les, que reciben un -

salario del banco,pcro en su caraéter de propietarios -

ni ellos ni sus trabajadores tienen ninguna prestación. 

Empresas de comerciantes, que en muchos casos com

pran la cosecha en pie, parri. después venderla, y para -

levantar la cosecha, contratan mano de obra, por cuadri 

llas. 
Empresas agro industriales que son de capital mono

polico, estatales o privadas, los campesinos producto 

res de materias primas, funcionan como trabajadores a -

destajo, o proletarios disfrazados de campesinos. 

Empresas agrocomercialcs y de capital monopolice, 
el campesino organiza la producción, pero depende de la 

empresa para el financia.miento y la venta. 
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C. Un tercer enfoque es el de clasificarlos en dos 
grandes grupos; el de capitalistas y el de no capital~~ 

tas.(*) El primero se caracteriza por tener los mcdios
de producción y el otro por estar despojado de ellos.La 
situación no es tan simple ya que en el sistema capita

lista, como modo de producción, prevalecen muchas far -

mas de producción prccapitalistas, que dan lugar a o 
tras relaciones de producción y por lo tanto otro tipo 

de productores. 
De manera muy resumida las formas de producci6n 

organizadas se presentan de la siguiente manera: 

La campesina, en donde la familia proporciona al 
mismo tiempo tierra y trabajo, no contrata mano de obra 

salvo algunas ocasiones. Cuando se genera algún cxcdcn
tc no hay acumulación.En algunos casos existe la repo -
sición de la inversión.La composición orgánica del caPi 
tal es muy baja.La producción es al mismo tiempo una u

nidad de consumo, y se produce para la subsistencia fa
miliar.En este caso la subsitencia familiar no es igual 
al auconsumo, ya que parte de la producci6n se intercn~ 
bia para reponer la inversión, o por otros satisfacto -
res. 

La capitalista se caracteriza por la contrataci6n
de mano de obra, ya sean trabajadores eventuales o per
manentes en este caso los trab~jadorcs no cuentan con -
ningún medio de producción. Los trabajadores reciben 
un salario igual o menor al de su costo de reproducción 
Se caracterizan porque cueqtan con técnicas modernas de 

(*) Como ya Se explicó anteriormente cuando se habla -
de capitalistas se refiere a la empresa capitalis
ta en todas sus variantes (neolatifuncio. agroin -
dustrias, terratenientes) siempre que utilicen t'é.s_ 
nicas modernas para producir.Cuando se habla de no 
capitalistas, se refiere a la economía campesina •• 
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producci6n.El !mercado es importante, ya que la produc

ci6n se destina a el, contando con la infraestructura
adecuada. 

La hacienda contrata trabajadores que poseen al~~ 
nos instrumentos de producción, los dueños de las tie
rras se apoderan de los exedentes, y pagan al trabaja
dor con dinero o con producto. La explotación es cxt~!!. 

siva y tiene una composición orgánica baja.Se produce
para ,el mercado y para la subsistencia, no. cuentan con 
una buena infraestructura para la comercialización. 

Una cuarta forma de organización es la colcctiva
la organización de los campesinos corresponde al Esta
do, los campesinos proporcionan el trabajo. y el Esta
do proporciona el capital. La composición orgánica del 
capital tiende a aumentar.En este caso los campesinos
pierden su autonomía administrativa. La producción se
destina al mercado. La comercia1izaci6n la mayoría de
las veces se hace a través de una agencia estatal. 

La hacienda es una forma de producción que bajo -
las condiciones del desarrollo del capitalismo ha tehi 
do que modificarse.Al presentarse una competencia en 
tre los productores, predomina el que logra centrali 
zar más tierra, y al mismo tiempo emplear métodos y 
técnicas de producción más avanzadas. 

Se encuentra entonces que las formas de organiza
ción del campo no son formas precapitalis~as 1 sino que 
son formas de organización que al capitalismo le con -
yiene que sigan prevaleciendo. 

Por ejemplo que los campesinos trabajen eventual
mente alquilandose como jornaleros, pero conservando -
sus tierras, esto les da un carácter diferente al de -

~~~-:~~~~~~~~s que se han convertido en obreros agrí~E_ 

(ya sea pequefios propietarios, ejidatarios o comu
nidades indigenas)Cuando no contratan mano de obra 
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las. 
Como los campesinos no tienen capacidad de acumular 

por la renta diferencial, la mayoría de las veces sus 
tierras son de temporal. Existe una diferencia fundamen
tal entre renta diferencial y renta absoluta.La renta ~i 
ferencial se distingue por las diferencias en fértilidad 

calidad, localizaci6n,inversión; la renta absoluta es 
el prodicto del monopolio del suelo por la clase terra 
teniente y es expresión de la lucha de clase entre los -
terratenientes, que se apropian de la sobrcganancia y 

los capitalistas que se apropian de la ganancia media. 
Los capitalistas no emplean de manera permanente a

las campesinos, para evitarse presiones políticas, y las 
invasiones masivas de tierra. 

El Estado impide que los campesinos sean despojados 
de sus tierras a través de los ejidos, se evita que los
campesinos se proletaricen completamente, se les dan 
11 conseciones" a los campesinos pobres .Aun cuando los c·a!!!. 
pesinos no esten proletarizados de manera permanente son 
explotados por los capitalistas, al no acumular ese capi 
tal pasa a manos de los capitalistas a través del merca
do. 

Otra de las formas de acumulaci6n para los capita -
listas es que el sector de la economía campesina, genera 
fuerza de trabajo, estoprcsiona para que los salarios se 
mantengan bajos, y se acumule más. 

Se encuentra entonces que se presentan varias con -
tradicciones en la agrícultura: para que el capitalismo
se desarrolle en la agrícultura es necesario que exista
la economía campesina, por una parte los capitalistas 
que·acumulan, mientras que la forma campesina es descapi 
talizada. 

Las familias campesinas son más capaces de afrontar 

aj cna o no es significativa, y sus técnicas de pro-· 
ducci6n son atrazadas. 
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situaciones adversas al mercado cuando no cxi.stc una gan'n!!._ 
cía garantizada para los capitalistas, estos no producen
el cultivo,la familia campesina, tiene que;t.Yabajar más ti

empo y vender a precios inferiores; como ellos se enfrcn -

tan a situaciones adversas del mercado, se exponen más a -
la autoexplotación.Cuando los pre os del mercado son bajos 

los capitalistas ticndcti3 producir menos, mientras que las 

familias campesinas producen mis, popquc •sus necesidades 
son las mismas, es decir fijas. 

Una transformación en las estructuras agrarias solu 

cionaría parte de la problemática del agro mexicano. 

Planteando la transformación de las estructuras agra

rias nos referimos a un reparto de la producción más justo 
que no sea tan tajante esa separación entre capitalistas,y 
no capitalistas.Un cambio de las estructuras sociales en -
M6xico implicaria a todo el conjunto de la sociedad, y no
solo se limita al sector agrario. 
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4.Z. SITUACION ECONOMICA Y POLITICA DE LOS PRODUCTORES DE 
TRIGO. 

En el apartado anterior de este capítulo se han prc

senta<lo algunos enfoques para clasificar a los diferentes 
tipos de productores, en este capítulo se caracteriza al

trigo como un cultivo básico que se produce en casi todos 

los estados de la república.En algunas zonas de la rcpu 

blica se produce en mayor cantidad que en otra y asi se -

ha sefialado a lo largo de este trabajo. 

Se ha señalado que son dos zonas muy importantes 

donde se producen el trigo;sc trata del noreste y el ba -

jío. 

El trigo, algunos autores (5) lo scfialan como un 
grano básico que lo producen los campesinos mcdios,otros 

autores (CEPAL) consideran que el trigo lo producen cam -

pesinos de tipo empresarial. 

Lo que se puede señalar es que de acuerdo con la re~ 
gi6n donde se produzca se van a caracterizar los produc -
tores,los del noreste cuentan con más recursos que los 
del bajío (Guanajuato).Los productores del noreste segGn
Cinthya Hewith (6) han sido un grupo de productores con -
sentidos por el Estado, ya que se les han otorgado muchas 

consecioncs, y adcmássc han empleado técnicas más avanza
das en el cultivo. 

(S) Blanca Rubio. Resistencia Campesina y Expt.taci6n Rural 
en México. Méx. 1987 • ED. ERA. 

(6) Cinthya Hewith. La modernizaci6n de la Agricultura Me

xicana. ED. SXXI. Méx. 1960. 
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t.o importante es relacionar el precio de garantía 

del trigo con la producción, como se puede observar en 

la gráfica, los precios de garantía desde 1970, hasta 

1989, y se puede señalarquc no han sido proporcional, ni 
la producción ni los precios. 

De 1970 a 1982 el incremento de los precios de gar~~ 

tias es muy bajo, y de 1982 a 1987 se observa un incrc -

mento mayor, pero no se han disparado los precios como -
ocurre de 1987 a 1988. En esa etapa el descontrol de p~~ 
cios generalizado, el gobierno pierde el control, la in
flaci6n alcanza niveles preocupante.Como se inplcmcnta:

el pacto de Solidaridad Economico, se presenta tambícn -

un control de los precios y los salarios; y los prccios
dc garantía también entran en el marco de control de pT~ 
cio. 

Los.\datos que se presentan son de 1987 a 1989,cn 
1989 se obtuvo la producción en los porcentajes esperados 
de acuerdo con la superficie destinada a este cultivo. 

Si se observa la producción y los precios de garan -
tía a menos en los ultimas años, no existe una relación
directa, ya que la producción varia mucho, mientras que
los precios de garantia siempre se han encontrado en au
mento, en algunos ciclos más, pero siempre en aumento, -
mientras que la producción de trigo ha tenido que ser 
controlada para que no haya el problema de la sobrcpro -
ducci6n. 

De acuerdo con la información obtenida se observa 
que los precios degarantia más bien se relacionan con -
los momentos de crisis que enfrenta el país, y además -
con los indices inflacionarios.Esto podemos observarlo -
claramente durante 1988 y 1989, que es cuando el control 
de precios se presenta, a través del Pacto de Solidari -
dad Económica. 
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No se puede olvidar que los movimientos campesinos y 
su forma de presi6n, en el caso de los productores de tri
go dada su situación económica y política,cjcrcc mayor pT~ 
sión en el proceso de fi;aci6n de nrccios,y otros cstímu -

los. 
Actualmente el maíz tiene mucha importancia en la fi

iación de precios de garantía, ya que este cultivo se toma 
de base.Como ya se había mencionado el trigo goza de algu~ 
nas conseciones.Por ejemplo en 1989 el precio de garantía

fue de 350,000 pesos por tonelada, pero por ord~n prcsid~~ 
cial se otroga 40,000 pesos adicionales por tonclada.Aón -
así los productores de trigo m3nifcstaron su inconformidad 
a través de toma de dependencias y cierre de carreteras.(?) 

La fijación de precios de garantía del trigo se ha 

convertido en la tencioncs del campo, los mecánicos arcai
. cos , que no atienden las urgentes necesidades de los pro
ductores, y que han llegado a cotizaciones, que ofenden y

atentan contra la economía rural,y nacional. 
El precio de garantía de 39Spor tonelada, los nroduc

tores de·trigo lo consideran iniusto, además de que piden
aue sea un solo nrccio para el trieo cristalino y harinero 
(8) 

En caso de la situación nolítica de los productores 
de trigo·nose puede hablar de manera generalizada ya que -
no es lo mismo en una reeión que en otra y por lo tanto 
habrá más presión política en una que en otra. 

í7j El Nacional. 20 de Abril de 1989. 

(81 IBIDEM. 



CULTIVO: TRIGO. 

A~O PRODU ce ION . fON. 

1977 369,030 

1978 387. 228 

1979 522,367 
1980 525.923 
1981 744,064 
198 2 483.773 
198 3 483,890 
1984 906.078 
1985 909,732 
1986 676,738 
1987 676. 738 
1988 76S .835 

FUENTE: D!RECC!ON GENERAL DE POLIT!r.A AGRJCOLA 

SECRETARIA DE ¡\GRJCUl.TURA Y RECURSOS H!DRAU
LICOS). A~O 1989. 
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PRECIOS NOMINALES CULTIVO TRIGO. 

A~O PRECIO POR TONELADA. 

1970 800 

1971 800 

1972 800 

1973 870 

1974 1,300 

1975 1. 750 

1976 1. 750 

1977 2.050 

1978 2 .600 

1979 3.000 

1980 3,550 

1981 4.600 

1982 6.930 

1983 14,000 18.000 

1984 25.000 37.000 

1985 37.000 40.000 

1986 58.000 85.000 

1987 120,000 

1988 310,000 

1989 355.00(J más 40.000 

FUENTE: D!RECC!ON GENERAL POLIT!CA AGRICOLA. 
(SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULI

COSl. 1989 
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V. CRITERIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DE GARANTIA 

s.1.- Los precios de earantia v su oancl nolítico. 

Como se ha observado en capitulas anteriores son di
ferentes asocctos los que se deben considerarse en la po

litica de orccios de garantia.Por un lado cstn la protec

ción de los inercsos de los campesinos.El cobierno mcxi~!!_ 
no se ha comprometido ha defender lo~ ingresos de los c·a.!!!. 

pcsinos en contra de los especuladores.Por otro lado tam
bién tiene que evitarse la caida drastica de orccin~.Para 

esto .los precios de garantía han venido funcionando como
rcRuladorcs en la compra de productos agropecuarios.No so 

lamente tienen que evitarse la caida drástica de los pre

cios sino tambi6n que esto suba de manera inmodcrada,como 
había venido ocurr icndo en los un timos años. 

Como se puede observar los efectos de los precios de 

.garantía se orcstan tanto en el medio urbano como en el 
medio rural. 

Dentro del marco de desarrollo capitalista. en las -
ciudades los precios de garantía tiene un oapcl importan
te como el de orotc2cr el nodcr adquisitivo de los consu
midores de baio ingreso.En este sentido el gobierno par~.!_ 
cipa a través de los subsidios. Esto se hace comorando tir~ 
duetos agropecuarios al mayoreo y vendicndolos dircctam'c!l 
te a los consumidores al menuCco. Lo podemos observar en
las tiendas estatales por lo menos los nroductos hfisicos
son más baratos oue en los comercios privados. 

Sin embargo ultimamcntc se ha observado que estas m!!_ 
didas no han cumplido su cometido.el poder de compra de 

los trabaiadores de menor inereso se ha visto seriamcntc
afectado. Y las medidas políticas del ~obicrno. como las -
de otorgar subsidios a la poblaci6n.cn la 1mayoria de los

casos no resuelve el problema. sino ouo son simnlcs pal~,!!. 

ti vos. 
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Otro elemento <le andlisis muy intcrcsa11tc en Jos cri
terios políticos dc1 establecimiento del precio de garan

tía y la agricultura, es la cstru~tura social del campo, 

dejando un noca a u11 lado la situación de los C?mocsinos. 
se puede observar una nolarización de las clases sociales 

en el camno.sc 11ucdcn observar otic cada vez existcn,po 

más pobres v ricos más ricos. 

El problema de los campesinos en ~16xico esta consti

tuido por problemas geográficos y climatoló~icos aún con

siderando que México es uno de los países más ricos en "r!_ 

cursos naturales.El problema esta fincado bftsicamcnte cn

la organización social,lu tenencia de la tierra y la com

posici6n organica del capital.la asistencia t6cnica, cte. 

Solo que estos aspectos curiosamente se relacionan con el 

tipo de propietario.Ya que un campesino pebre no tiene~~ 

sibilidadcs de invertir capital en sus tierras,ni asist~~ 

cia t&cnica,·ni medios de producci6n mis avanzados.Esto -

solamente oucde hacerlo los campesinos de corte capitali_~ 

ta. 
A los capitalistas trasnacionales que se han visto

muv favorecidos por el cobicrno mexicano. 

(*) Existen muchas discuciones sobre los campesinos como 

clases sociales. en este trabaio basicamcntc se con

sideran tres tipos de camnesinos,los ricos, pobres y 

medios.Los campesinos medios se les considera como -

transitorios,ya que lo mds posible es que acorto 

plazo pasen a ser campesinos de corte pobre.Por Ql1c

no pueden competir con los grandes cmprcsarios,v se

ven obligados a vender sus tierras y/o alquilarse t~ 

mo jornal eros. 
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Erl el caso de nrccio de uarantía,nara su fijación -

intervienen actores oolíticos y socialcs,algunos de mane 

ra más directa que otros; nor ci cmolo la CONASUPO aue -

funciona como agente, haciendo usm de su infraestructura 

desde la conipra de la cosecha y hasta determinando el 

producto final (Harina.tallarines y cte.) ,quccs cuando -

se oresctan los subsidios. 

''El trigo es comprado uor el productor o intcrmcdi!!_. 

ria al precio de garantía oor los ducfios de las indus 
trias harineras a precio ya subsidiados. El i:!Obierno rc·c!!!. 

bo1sa parte del costo y la intervención de la CONASUPO -

también se presenta"'; (1) 

El fabricante transforma el tri~o en harina en las
panadcrias,fabricante de galletas v sooas. el gobierno -

reembolsa a los productores de acuerdo con el costo 1>ro

oorcionado de harina aue se hava vendido. para los pro -

pasitos ya scfialados. 

Entonces cuando los oroductores venden su producto

ª los consumidores estos deben ser a nrecios establecí -

dos v controlados oor la Secretaria de Comercio y 1=omen

to Industrial fSECOFil. 

La CONASUPO v otras organi~aciones trabajan en con

iunto y tienen una intervcnci6n directa e11 el mercatlo 

orimario y secundario. Controlando el producto desde 

oue es cosechado h.ista n11e 1 lcPa a manos de los consumi

dores finales 

La CONASUPO tiene capacidad para seleccionar el p'r~ 

dueto, y rc2ular la oferta y la demanda, a travós del hl 
maccnamicnto. 

(11 Nora lusting. Et. al. "Descripción del funcionami'C!!. 

to del sistema de la CONASUP011 UNAM. Méx. 1985. p. 

235 
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La CONASUPO funciona como intermediario entre el pro
ductor v el industrial, por el mismo tiempo funciona como

cmpresrio e industrial. que cuenta con trasporte. bodega, 
almacenes, v tienda. y funciona de manera coordinada con 
otras dencndencias del gobierno. 

La CONASUPO forma una oartc de la SECOFI. v sus fun -
clones son muv imoortantcs, ya que al comprar las cosechas 
y distribuir, el producto funciona como intermediario, va
que comora a los oroductorcs para vender a los empresarios 
v hasta oara exoortar.Funciona como industrial cuenta con
TRICONSA e LTCONSA (*) transforma el producto para vender

lo directamente a los consumidores. 

Un aspecto importante es la relación que existe en -
trc la producción agrícola y la industrial.Esto es porque 
al precio de earantía no se le ve como un incentivo para -
la producción sino que va a relacionarse con el desarrollo 
económico, se relaciona con sectores más amplios que no-~~ 

lamente tiene que ver con la agricultura solamente, sino -
tambi6n con la industria. La acumulación de capital es un
conccpto que relaciona amnliamcntc la aerícultura en la~!!.. 

dustria.Los precios de carantía tambíen nueden ser anali -

zados a trav6s de la renroducci6n de capital. 

"La rcproducci6n del obrero y el campesino como clases 
explotadas tiene su origen en su resistencia ante la ambi
ci6n del capital.el obrero opone a la lucl1a por salario o
disminución de la iornada de trabaio, para mantenerse como 
proletariado.El campesino opone la lucha por tierra y pre
cios para sobrevivir". (2) 

(2) Blanca Rubio.Causas Estructurales del movimientos e~~ 
pesino. p.34 

(*) Trieo industrializado CONASUPO. S.A. e Industrias CO
NASUPO S.A. 
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La acumulaci6n v la rcoroducci6n son conccntos que se 

relacionan mucho. ya que el capital se produce a u11a esca
la mavor. v es lo auc va a Permitir que se vara acumulando 

Cuando los precios de ~arantía se mantienen bajos in

fluyen para ouc la fuer7.a y la materia primas también se -

mantienen a baio costo.Esto va a permitir que los canita -

listas acumulen m5s.Sc presenta una dcscanitalizaci6n del
sector a~rícola. y esto ha minado sus condiciones de los -
camoesinos en general .Como ya habíamos señalado anterior -

mente la dcscanitalizaci6n de los campesinos, se prcsenta
en el mercado, va aue nara los caoitalistas cuando no es -

rcdituahlc oroducir un cultivo no lo producen, mientras en 
el sector campesino si ese producto baja en el mercado su

precio, estos tienen que producir más, pues sus neccsida 

des son constantes y tienen que satisfacerlas. 

Esto no quiere decir que los capitalistas no se vean 

afectados con un precio de aarantía baio.En algunos casos

no en todos, porque influyen diversos factores, un prccio

de aarantía baio les alimenta la producción, poroue enton

ces no se invierte en la agricultura, sino en otros secto

res de la cconomia.Esto hace que se pierda dinamici6n en -
la agricultura. 

Si se nrrsenta un nrecio de garantía elevado, esto va 

a representar un estimulo n;tra los agricultores, pero no -

es determinante.Para los campesinos pobres que no producen 

Para acumular (ahorrar) no presentan un estimulo.porque e

llos se conforman con satisfacer sus necesidades.Además de 

que generalmente los cumocsinos pobres no pueden clcair 'e!!. 

tre un cultivo y otro. 
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"Los precios de garantía se fijan desde dos grandcs

campos: el de la producción v el de consumo del oroducto" 
(3) 

Desde el primr.r campo se tienen que considerar las -
condiciones de los productores y de los diferentes culti

vos. Pero se complican más la situación cuando tienen que 

considerarse a, los consumidores.Porque los productos bá'Sl 

cos son los que generan m5s presión i11flacionaria.Enton -
ces como el cobierno no tiene capital para subsidiar los 
precios de Rarantía, tiene que buscar el equilibrio entre 
precios de Rarantía y el control de la inflación,mantener 
los precios de garantía altos como para desalentar la pT~ 

ducción.En muchas de las políticas del gobierno no cent~~ 

plan que los productores no cuentan ni con los mismos re· 
cursos ni producen los mismos cultivos. 

La política de precios de earantía se encuentra den -
tro de un coniunto de política más generales; la política 
de comercio exterior, donde se prsenta el proteccionismo
para obtener más divisas. v orotegcr algunos sectores de
las fluctuaciones de los orecios. 

La política de precios de garantía también esta rela
cionada con otras ooliticas de tioo distributivas;como es 
el crédito, riego, scguros.scmillas,inscctisidas. maqui'n!!._ 
ria o la investigación agrooccuaria. 

(31 Barkin· y Estc\fa . El papel del sector núblico en la 

comercialización y fijación de precios de los orad~~ 
tos agrícolas básicos en México. CEPAL. Méx. 1981 
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5. 2. LA LUCHA !JE LOS !'RO DUCTORES EN DEFENSA DE SUS l NGRE

SOS. 

El movimiento que los campesinos has presentado, sc

deben a demandas nor mciorcs condiciones en la comercial.!_ 

zaci6n y por meiorcs orccios de garantía. 
Los productores de trigo, maiz, friio., arroz v soya 

conservan su autonomía en la producción.La lucha que 

ellos presentan se da en el mercado, en la comercializa -
ci6n, es decir en la esfera de la circulaci6n,sus movimi
entos son de corte camuesino.(*) Se caracterizan por ser
un movimiento pluriclasista, en donde participan campesi
nos medios. nobres v ricos. 

La particularidad de los campesinos medios, es que -
este tipo de productores son propietarios de la tierra, -

trabajan sus tierras con mano de obra familiar, y si con

tra tan mano de obra a i ena es de muy poca importancia nu 

mcrica. 

Existen otro tipo de movimientos que son de corte 

proletario, como son los productores de caña, azúcar,café 

tabaco, algodón.Estos productores ya no tienen el control 

sobre la producción, y entonces luchan por mciorcs sala -

rios. 

El trigo es un producto h~sico, que tiene caractcri~ 

ticas muy especiales; como ya se ha señnlado se produce -

en casi toda la rcoublica mexicana, sin embargo es es dos 

reeiones donde más se oroducc este grano básico. Es la zo
na norte y la zona del bajío. La zona norte en términos ·g~ 

nerales tiene mejores condiciones quo la del baiío.Los 
productores del norte tienen más posibilidades de prcsio-

(*) Blanca Rubio en su trabajo "explotación rural y re -
sistcncia campesina en M~Xico11 dcfinc estos movimien
tos de corte campesino,porQue a diferencia de otros
oroductorcs. ellos controlan la producci6n, v no o·e!. 
ciben un salario. sino nrecios de garantía. 
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nar. ooraue cuentan con más recursos, entonces obtienen me

jores conseciones por parte del gobierno. 

En la comercialización los campesinos luchan por obta 

ner precios de earantía más iustos. nara ~arantizar sus~!!. 
grcsos.Las demandas de estos campesinos no solamente se ~i 
mitan a precios. sino a créditos,subsidios.sc~uros,semillas 

etC.El gobierno en muchas ocacioncs conscdc estas demandas 
oero esto no le resta autonomía a sus movimientos v a su -
producci6n.También existe la comercializaci6n con la CONA
SUPO, pero esta no es determinante. 

Al~unos campesinos al no satisfacer sus deroandas,se -
alauilan como iornalcros. esto no es de manera permanente, 

porque los campesinos buscan actividades complementarias a 
la agricultura para satisfnccr sus necesidades. sin vender 

sus tierras. 
Los camoesinos nresionan a través de marchas,planto -

nes.Pcro además los productores de trigo cuentan con los -
recursos suficientes para presionar. no entregando oportu
namente la cosecha. o cscoeer entre los comoradores. 

A ucsar de aue las demandas de los camoesinos no se -
resuelven en su totalidad, sus movimientos se ven intcrr'tl!!!, 
pidas, ya Que en alP11nns r.asns ~P. presentan con mayor fu~!. 

za, mientras Que en otros casos decae. 
Existen scmeianza entre los salarios mínimos y los 

precios de earantía, pero tambi6n existen diferencias fun
damentales¡ los salariosminimos y los precios de garantia

estan ~arantizando la reproducción de la fuerza de trabajo 
y la reproducción de materias primas baratas.Ambas earan~i 
zan la reproducción de campesino y obreros como clases so
ciales explotadas.El obrero recibe una salario como pa~o a 

su fuerza de trabaio; el campesino recibe el pa~o como P~2.. 

ductor, como comcrr.iante, por su inversión, son diferentes 
fuentes. El obrero no posee nada, mientras aue los campe -
sinos en algunos casos conservan sus tierras.Cuando los 
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camoesinns son dcspoiados de sus tierras )' venden perma
nentemente su fuerza de trabajo. se han proletariado, y
sus luchas serán de corte proletario, afin cuando traba -
jcn en la agricultura. 
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VI. PARTICIPANTES EN LA FIJACION DE PRECIOS DE GARANTIA. 

6.1. Organizaciones campesinas i~deocndientes. 

Dentro del marco econ6mico v ool!tico que se ores~!!. 

ta en el establecimiento de los vrecios de aarantia.par
ticioan diferentes actores.Algunos oon mayor fuerza que

otros.En este primer apartado se consideran a las or~a -
nizaciones indeuendientcs. or2anizacioncs aue de alguna
manera pr·esentan oposici6n a las organizaciones oficia. -
les y a las instituciones gubernamen·tales, para alRunos 
com,o Alain Touraine. es en esta nart.e donde se urcsenta
la' lucha social o cuando menos en el luPar donde •anifi
esta esa contienda social. 

Se conocen oor su uarticiuaci6n, como organizacio -
nes independientes a:La Alianza Campesina del Noreste,La 
Confederaci6n de organizaciones de A~ricultura del Esta
do de Sonora. Union de Eiidos del Estado de Chihuahua,La 
Central Independiente de Obre~os A2rlcolas v Camncsinos
(CIOAC) ,Uni6n de Trabaiadores del Campo (UTC),Uni6n Na~!, 
onal de Trabaiadores Aszrícolas (UNTA)·, Uni6n General de
Obreros y Campesinos Popular (UGOCP).La Liga de Comuni -
dades Agrícolas del Estado de Durango, la Central Campe
sina Cardcnista. (CCC).Liga de Comunidades Agrarias del
Estado deChihuahua, y la Unión Nacional de Organizacio -
nes Campesinas. (UNORCA). 

Tambi~n particioan lo~ nartidos nolíticos e- favor
de las rlr.mandas y propuestas de las oreanizaciones inde
nendientes como es el caso del Partido Democrata Mexica
no (PDM) y el Partido MexicanQ Socialista (PMS). 

De nin~una manera son todas las or2anizacioncs cam
pesinas Independientes Que existen en el país, pero son
las Que más participan y de manera más constante duran -
te el periodo de esta investigación. 
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Antes de las cosecha de Otofio·lnvicrno los campesi

nos del estado de Duran~o demandaron un incremento de 

185\ en el precio nor tonelada de trigo va que la CONAS,!! 

PO pagaba provicionalmcntc un incremento de 126\ en Sill.2._ 

loa y Baja California, pero este precio no satisface los 
costos de producción del cultivo.(1) 

Provisionalmente antes de la fijación de precios se 
hacen declaraciones por parte de las diversas organiza -

cienes.Al fiiarse los precios de garantía se hacen ya o
tro tipo de declaraciones ouc son el resultado -de las 
negociaciones Que se oresentan al interno del gabinete 

Agropecuario. 
Por cicmnlo 11 Dema'-?oeicas son las declaraciones de 

la CNC en el sintido 4e aue el Pacto dejo a la saga los
precios de garantía sin embargo se considera que los Ce
nesistas poco tuvieron oue ver con la aceptaci6n incontli 
cional de PACTO, aunque ahora piden financiamiento para
la compra en el exterior. en las mismas condiciones que
tienen los industriales, se agrego que si los precios no 
consedidos con un ajuste de 3\,frcntc a la inflación.lw 
producci6n se va a seguir reducicndo.Conesto se acarrea
hambre y descontento popular.(2) 

El oaucl fundamental de las Organizaciones indepen
dientes ·es de orcsinnnr para conseguir sus demandas. es
tas demandas cstan fundamentadas en sus necesidades.En -
este caso sus ingresos, pero estas demandas no solamente 
se limitan a sus ingresos. 

(1) El Sol de Durango. 20 de Abril de 1988 

(2) Exelsior. 26 de Mayo de 1988. 
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Sino a otros estímulos.Las demandas concretas de 

las organizaciones camoesinas indcoendicntcs con rcprc -
sentación de los camncsinos se resumen cn:prccios de ga

rantía justos, sistemas de riego. créditos. intereses 
bancarios bajos, control a los intermediarios. compra de 
consechas ooortuna v tierra.Para que la agricultura ten
ga un crecimiento "más sano'' es necesario de estos estí

mulos, sin embargo cuando se facilitan algunos es porQuc 
les faltan otros. 

Este problema de la fiiaci6n de precios de garantía 
es muy comolejo, ya que se relaciona Con este una scric
de problemas más amplios que no solamente se limitan al 
sector campesino, sino que se extienden al sector obrero 
al sector social en su conjunto.Por ejemplo los proble• 
mas inflacionarios no solamente afectna a un pequeño 2~!!_ 

po sino a toda la sociedad en su conjunto. 

Relacionado con esto los obreros cstan en la ciudad 

Y los campesinos en el campo es la relaci6n existente ~a 
tre campo v ciudad.El oresidente de la Unión de Eiidos -
de Chihuahua comento que si BANRURAL no aiusta sus cré~i 
tos respecto a los costos de producción y con las tasas

blandns continuará con la miseria en el campo.Con un al
to costo oara la sociedad v un freno oara el dcsarroll·o
nacional. (3) 

Las organizaciones campesinas independientes seña -
lan los problemas que se presentan de manera eventual en 

el campo y de que manera afectan a la producción y nor -
lo tanto sus ineresos.Por ejemplo la scquia del noroeste 
del país que afecto el 10\ de la superficie total, a os

eada nacional (riego1 deiara de producir 70 toneladas de 
soya, maíz y sorgo. En menor cantidad se Vió afectado el 

(3) La Jornada. 20 de Julio de 1988 
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trieo y el arroz.La Alianza campesina <lcl noreste soli~i 

tó a BANRURAL que otorgue a los cjidatnrios créditos es

peciales pnra labores de la tierras adcm5s, la suspcnci-
6n de cobros intereses morntorios en cr&ditos por 5vio, 
y la suspención de créditos rcfaccionarios.(4) 

Lo que ellos solicitan es un rcfinanciamiento que -

les sea atareado oor la Banca a lareo Plazo. 
Un nsoccto fundamental en las demandas de las orga

nizaciones campesinas independientes es el costo de pro
ducci6n el precio de garantía debe deiar un mareen. aun
oue se minímo de 2anancia, para que los campesinos puc -

dan sceuir oroducicndo Y rcoroduciendose. 
Los partidos políticos también intervienen en favor 

de las demandas de los campesinos. El PMS rechaz6 la ac
titud desoreocuoada del gobierno frente a las exigencias 
de los productores de trigo, que exigen un precio de ga

rantía de SZS.000 oor toneladas, ya que es muv ocaucño -
el margen de ganancia.Con el precio establecido de 350 
mil pesos por tonelada que fija la administración no se 
cubren ni los costos de oroducción.(5) 

El PDM también hizó muchas declaraciones con respec 
to a los precios de garantía. Ellos olantcan Que el sec
tor campesino se organice para la crcaci6n de uniones de 
crédito oor aue los productores del campo cstan sufrien
do un estancamiento en cuanto a la producción.(6) 

Las oreanizacioncs campesinas independientes tienen 
imoortancia por las declaraciones, pero también en las -
necociaciones va aue se hacen olantemicntos aue en det·c!. 
minados momentos son aceptados.tal es el caso de CIOAC, 

(4) Uno más Uno. 13 de Junio de 1988 

(51 El Nacional. ZO de Abril de 1989. 

(6) Uno más Uno. 12 de Octubre de 1988 
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que considera que la política implementada sobre los PT!:_ 

cías de garantía es erronca. va que ha nrovocado una 

gran descapitaliz.ación en el campo debido a los bajos 

precios de los productos agropecuarios.Esto ha tenido 

consecuencias inevitables de miseria, desempleo, dcsin't!:_ 

res para producir, arrendamiento de tierra. incremento -

en la deoendencia alimentaria.Se requiere una decisión -

política del ~obierno oara reducir los costos de oroduc
ci6n subsidiando la producción rural. 

Existen diferentes formas de presionar por parte de 

las or~anizaciorics campesinas indcocndicntes, para que -

se les tome en cuenta en la ne~ociacioncs, presionan a -

través de la firma de acuerdos de sus lideres, como ocu

rrió al clausurarse el segundo encuentro de campesinos -
en donde la CIOAC. la Unión de productores de café, la -

,UTC y la UNTA. firmaron un acuerdo para luchar por mejo-
res precios de garantía y para fortalecer la propiedad
sobre la tierra, además de la rcsoluci6n de problemas 
agrarios. (7) 

La autosuficiencia alimentaria a sido uno de los
oroblemas más importantes del gobierno mexicano v está -
va avanzando cuando los productores declaran que deiaran 
de producir los cultivos básicos, para producir cultivos 
auc redituen más.Como scfialaron al~unos productores en -
raz6n a la fijación de precios de gaiantía.(8) 

Existen muchas inconformidades en cuanto precios 
por parte de las organizaciones campesinas tales como 
son la UGOCM. la CIOAC. UTC. entonces declararon que re
curriran al libre mercado v no cntTegaran el oroducto a
la CONASUPO,y de esta manera los únicos beneficiados se
rán los intermediarios. 

171 El Universal. 15 de Agosto de 1988 
"(8) El Universal. 30 de Agosto de 1988 
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f.Sit\ ~ 
~AU~ il. ll 

Los campesinos presionan desde di fercntes pcrspcc't,L 

vas que no respetaran los acuerdos firmados en el Pacta
rle Solidaridad Econónico. Esto puede Quedar en una sim 
ple o terminar en un cierre de carretera o una toma de 
dependencia de gob icrno. 

Campesino de 88 estados de la república acordaron 
llevar a cnbo una \ornada nacional en defensa de la sob~ 

rania nacional v en defensa del valor real de los pro -
duetos agrícolas.En la próxima semana se tomarán cdifi -

cios de la SARH v de la SRA, se bloquearan carreteras y

se realizarán mitines. en defensa de los orccios de ea 
rantía (9). 

Las orQanizaciones campesinas independientes como 
en caso de productores de trieo cierccn presión en los 

precios oero no son determinantes pues también las orga
nizaciones oficiales tienen importancia en la fijación -
de dichos orecios. 

Las oreanizaciones campesinas independientes, su~!!.. 

pel más importante es la que desemoefian como grunos de -
nresión oue no se coronara con la CNC. ouc como organiza
ción oficial si participa directamente en las ne2ocia -
cienes. 

Las organizaciones independientes se les puede con
siderar como actores sociales, el paso a la or~anizaci6n 
política se presenta a trav6s de la CNC • que va oueden
definirse como actores políticos.Aún cuando al formarsc

una oreanización social es Porque se está reprcsentando
intcreses de un grupo social.Las organizaciones pollti -
cas toman determinaciones.En este caso no son las orga -
nizaciones independientes.Según Tourainc los actores po
líticos son la COPARMEX. la CONCANACO. noraue tienen a -

su cargo la comercialización y la transformación de ma~~ 

rías primas.Tienen una importancia cstrateeica sobre to
do en momentos covunturalcs. en este caso el Pacto de S~ 
iidaridad Económico. 
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6,2. LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS OFICIALES. 

En este aoartado se haran al~unas consideraciones -
sobre las oreanizaciones que se consideran oficiales, º!.. 
ganizacioncs que sin ser autoridades dentro de la oolí~!. 
ca agropecuaria tienen más imnortancia en las nc~ociaci

ones ~uc las organizaciones indcocndientcs. 
Dentro de estas organizaciones oficiales se consi~~ 

rana la Confederación Nacional Campesina (CNC). la Gon
federaci6n Nacional de la Propiedad (CNPPl. La Confedc'r~ 

ción Campesina Indeocndicntc (CCil. El Consejo Nacional
Agropecuario (CNA). la imoortancia de estas or~anizacio
nes recicle en la narticioación <le estas en las nceocia -
cioncs. ouc se oresentan de manera directa con las auto
ridades. 

Estas or~anizacioncs oarticioan en las decisiones -
políticas agropecuarias a través de declaraciones. en ffi.!:!,. 

chos casos sus oroouestas son intermedias entre las nro
ouestas de las oreanizacioncs independientes v las det'c!. 
minaciones 2ubernamentales.No·son tan radicales Sino que 
buscan mediar. entre las autoridades y las orRanizacio-
ncs indeoondicntes.Estas organizaciones también partici
pan realizando l!estiones; como la CNC cuando afriman que 
las diferentes políticas de los precios de garantía es~!. 

blecidos a los lareo de 33 años. los campesinos sicmprc
ahn perdido~ oero los auc han ganado son los intermedia
rios y los industriales.Por eso proponen la reducción de 
subsidios a los consumidores en lo auc se refiere a pro
ductos aRrícolas básicos.Destaca la urgencia y el cstím!!, 
lo de fomentar la producción en zonas con meiores rendi
mientos y el estímulo a la integración de agroindustria
les. (10) 

En algunos casos las proouestns o declaraciones de-

(9) El Universal. 13 de Octubre de 1988. 
"(10) El Universal. 24 de Abril de 1988. 
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C~C, coinciden con declaraciones de las organizacioncs

campesinas independientes, en otrcs ocacioncs con las -

declaraciones de la autoridades¡ como ocurría con la 
CCI, la UGOCM y la CIOAC, en donde demandan que las 'D!, 

ganizacioncs con rcorcsentación nacional tengan voz y 

voto en la formación de un comité nacional, que dctcr 

mine los precios de ¡¡aran tía. (11) 

Se mencionaba que la CNC interviene haciendo ges 
tienes esto ocurre en In comcrcializaci6n, en la deter
minación de la compra v venta.La CNC se reunen reeular
mentc para resol ver asuntos relacionados con sus fuitc'i~ 

nes, y a su vez se reunen con el gabinete a~ropccuario
cn donde se determinan asuntos importantes. 

Las funciones de las oreanizacloncz oficiales en -
muchos casos determinan denunciar anormalidades con rl!!_ 
pecto a las poliíticas, presionan de al~Gn modo, o sim
plCmentc se limitan a hacer declaraciones.La CNC decla
ra ultimamentc la existencia de latifundios en Sonora y 
en Chihuahua. el rezado en la entrega de expedientes de 
dotación y la descapitalización de ciido y hasta la v~~ 
ta de parcelas; "pero no han hecho nada para cvi tarlo" 
y se mantienen a la cspectativa en cuanto a la fiiaci6n 
de precios de Qarantía.Esto fue señalado por la CIOAC. 
(12) 

Generalmente se olantca el oroblema de la inflación 
la explotación y la descaoitalización, y los precios de 
~arantía. oero no se presenta una solución práctica y -
viable. La CCI hace declaraciones y propuestas más ra'dl. 
cales que la CNC, Héctor Jimenes dirigente de la CCI ·sE._ 
ñalo que los problemas de la burocracia persisten en la 

(11) El Financiero. 8 de Septiembre de 1988. 

(12) Ultimas Noticias. 26 de Marzo de 1988. 
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CONASUPO, pues los pagos a los agrícultorcs se presen
tan de manera muy lenta.Se presenta un estudio en don
de los precios de garantía nara el maíz y el trigo sc

cncucntran nor abaio de su valor real, es decir abaio
de los costos de oroducci6n.(13) 

El P'1cto de Solidaridad Económico. ha sido· un ibs 
trumcnto de disputa entre organizaciones oficiales y ~ 
entre organizaciones independientes.Por un lado las h!!_ 
toridades obligando a cwnolir con los acuerdos firma -
dos oor obreros. camocsinos e industriales, v los en!!!. 
pcsinos amcnazanco con respetar cs6s acuerdos firma -

dos.Si bien es cierto que con el Pacto de Solidaridad
se reduió la inflación, v se consiguio un crccimicnto
cconómico, esto en eran medida se debe al sacrificio -
de obrerosv campesinos. v también a Una reducción dcl
casto oúblico. de ahí la importancia de que los campe
sinos resoetcn el acuerdo. 

Los orogramas y planes que son implementados oor
el cobierno. son cambios superficiales ouc no mcioran
las condiciones de los campesinos. ni dan soluci6n a la 
oroblematica nacional. sino que resuelven el problcma
temporalmentc v de manera oarcial.El pro2rama Nacional 

de Desarrollo Integral y el pro~rama de alimentación 
no cumplieron sus metas para el sexenio actual.No se -
logr6 la autosuficiencia alimentaria, ni se elevaron -
los ingresos de los campesinos. los aastos destinados-
al sector público disminuyeron. 

Comparando el indice de orecios de productos agTi 
colas con el indice de materias primas, los precios a
grícolas se situaron durante 1987 en 25\ más abajo que 
durante 1982 los insumos aumentaron. mientras oue los

orec~os de garantía en granos básicos se cotizaron en

términos reales durante 1988 menos que en 1987, por -
--- -- ---- ------ ----- ~-; 

(13) El Universal. 13 de Junio de 1988. 
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lo tanto ur2e una revisión de los precios agropecuarios 
(14) 

Hasta aqui se ha sefialado la particinaci6n de las
organizaciones campesinas oficiales e independientes, -
pero las instituciones gubernamentales son las dctermi· 
nantes en el establecimiento de las políticas, en este~ 
caso las politicas agropecuarias.Sin negar la partici -
oación v las orcsiones de los campesinos. 

(14) La Jornada. 31 de Octubre de 1988. 
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6.3. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 

Son las instancias directamente relacionadas con
la producción. relacionadas con la distribución de la
producci6n en el campo.Su influencia es decisiva para
la fiiación de los precios de (!arantía.Formalmcnte in
tegrado por el gabinete agropecuario con las institu-
ciones :CONASUPO, SARll, SRA, BANRURAL, PRONASE,ctc. Es • 
tas insti tucioncs ocuoan lugares importantes en las "d~ 

terminaciones políticas.También intervienen en las po
líticas agropecuarias otras instituciones, aunque de -
manera no tan directa. como la Secretaría de llacienda

v Crédito Público (SlICP) o la Secretaria de Programa -
ción v Presuoucsto (SPP).También las instancias del~~ 
bicrno federal en instituciones políticas como el PRI. 

Son 8 las oreanizaciones fundamentales QUc estan
. comoromctidas con el medio rural son la SARH.SRA.BANR!! 
RAL,FrRA, FERTIMEX, ANAGSA, PRONAL y CONASUPO.Todos ·e~ 

tos organismos participan en las políticas agropecua -
ria s. 

El Pacto de Solidaridad Económico. es unos de los 
orovectos más trascendentes aue se han presentado du -
rante 1988. oero se ha prolongado varios meses más.En
este Pacto una de las cuestiones más importantes Son -
las de controlar la inflación; oara esto se acuerda 
con aumentar los orecios en los insumos oara oroducir
al imentos y de este modo evitar el deterioro de lns ·r~ 
laciones entre campo y ciudad.Se acuerda que la CONASQ. 
PO siga apoyando la corncrcializaci6n, para que de este 
modo se asegure un naeo oportuno v seguro. 

Dentro del mismo Pacto de Solidaridad. se contcm· 
olaron a los precios de garantía. el Pacto no signifi

ca un congelamiento de precios. sino aue seria un ajb~ 
te a los indiecs inflacionarios. 
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''Los precios de garantia del trigo, cártamo y la -

cebada que se anunciaran en los siguientes 15 días, se

estnbleccria de acuerdo con el Pacto de Solidaridad, 
y se buscara mejorar el abasto de alimentos durante 
1988, scfialo ln SARll. (15). 

Para las autoridades la fijaci6n de precios de g3~ 
rantía sccstalbecio <le acucr<lo con el Pacto de SolidaTi 
dad, pero el tipo es muy importante en la fijación de -

dichos precios y no solo se presentan conflictos entrc
las organizaciones campesinas ya sean independientes u
oficialcs. sino tambi6n entre las diferentes institu~i~ 

nes."El secretario tccnico del gabinete agropecuario, -

ncgo la existencia de conflictos entre la dependencia -

oficial, como efecto de los compromisos adquiridos con
cl P.S.E. pero si acepto que las presiones de los agTi 
cultores en el establecimiento de los precios de garan
tía, por otro lado las organizaciones de los producto -
res de trigo afiliadas a la CNC, protestaron por la de
mora de casi dos meses en la fijación de los precios, -
lo que provoca una tendencia a la baja en el precio cn
la comercialización de este cultivo 11 .(l6) 

El_ proceso del trabajo agricola QUC pueda suspen -

dersc o modificarse, va que va de acuerdo con procesos
naturales y requerimientos de cada cultivo.Por ejemplo
el trigo que estaba a punto de ser trillado y los pre -
cios de garantía aún no se daban a conocer. 

Por otro lado también se pueJe señalar que el prc
~io del trigo es inoperante segGn los oequcfios propic -

taTios y los cjidatarios.Los precios de garantía para -
el trigo se daran a conocer durante el mes de abril,cu
ando el precio de garantía es de 21O,000 pesos por to"n.2_ 

(15) Uno más Uno. 28 de. '1'1arzo de 1988 

(16) Uno más Uno. 18 de Abril de 1988. 
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ladas para el trigo duro y 310,000 por tonelada para el 

trigo blando. 

Posteriormente se presenta una confrontación entre 
los miembros del gabinete agronccuario y la dependencia 
ya que es a través de la SARll en donde se dan a conocer 

los resultados a través del Secretario de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos que scfialo que los precios no son
para afectar a los consumidores, sino para pcr.iudicar -

los, lo menos posible. 
Los productores del trigo scfialaron que los más ~.=., 

ncficiados· son los industriales de la Harina, los pana
deros, eso se señalo en virtud de que no se presenta a.!!. 
mentas que no aumenten de precio del bolillo porque de 

este modo se pcriudicaria a los consumidores., conside -

randa que los campesinos ya tienen perdidas economicas. 

La comercializaci6n del trigo es importante dentro 
del marco de las importaciones y las exportaciones.Ya -
que la CONASUPO compro trigo a bajo del precio de naran 
tía, pero el trigo es debaja calidad, no puede comcrc~~ 
!izarse al mismo precio que el trigo nacional.El triRo
nacional se exporta es una de las políticas de la CONA
SUPO oara poder CQuilibrar aspectos económicos de dicha 
institución. 

La fiiación del precio de J;?arantía se ha.-conver"'t!_ 
do en un indicador de las tencioncs en el campo, que 
son una manifestación de la urgencia de atención a la -
problematica del medio rural. 

El proceso de comercialización de los productos a
grícolas requiere de muchos factores, y participan al
gunas dependencias, entre algunas de sus funciones pue
de resumirse de la sinuiente manera: 

La SARH Participa en lo relativo a la definición y 
conducción de la oolítica aJ;?rooecuaria, en la oroduc -
ción asistencia técnica, etc. 
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La SRA participa en lo QUe se refiere a la seguri

dad juridica la tenencia de la tierra, la organización
y capacitación de los productores. 

BANRURAt, FIRA, participan en el financiamiento de 
las actividades aerooccurias. 

ANAGSA. oarticioa en el otorgamiento de seguros a
f.!ricoln.s. 

PRONASE, y FERTIMEX. oarticipan a través de las ·s.!:. 

millas y fertilizantes. 
La CONASUPO. interviene en las actividades de aco

pio y en la comercialización de los productos. 
La intervención de estas instituciones han presen

tado muchos problemas, entre los cuales podemos mencio
nar como la falta de una oolitica bien definida y es 
tructural.No existe una interrelación entre las difer"C!!. 
tes instituciones lo que da lugar a que los estímulos -
del campo no lleguen oportunamente. 

Existe una diversificación y sectorización inst~t~ 
cional que da origen a una serie de criterios impidiendo 
la unidad en las alternativas del gobierno imnlemcnta,
existe dependencias de más. por ejemplo la CONASUPO p'c!_ 
tenece a la sricOFI, mientras que FERTIMEX a las minas e 
Industrias Paraestatales, FIRA y ANAGSA pertenecen n 
Hacienda y Crédito Público, PRONASE pertenece a la Ag'ri. 
cultura y Recursos Hidráulicos. (17) 

Así como cstan distribuidas también deberían estar 
distribuidas las obligaciones y comoromisos para el s~E:_ 

tor campesino, existen mucha desorganización y tal oa·r~. 

ce que es parte de la política del gobierno mexicano. 

(17) Proyecto Estrategico de Fomento a laProducción de

Maíz. PRONADRI. SARH. p. 84 1987 
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VII. CONCLUSIONES. 

La fijación de precios de garantía es un proceso 
que se ha requerido de la participaci6n estatal para 11!:_ 

varse a cabo. 

Es ~xc~iva la intervención C5tatal en la producción 

de la comercialización de productos agropecuarios.Limita 
el margen de declstón de los productores. a lo largo de 
cadena productiva.En algunos casos distorciona el funCi.Q. 
namicnto de los mercados una de las propuestas más impU!. 
tante en este trabajo eselcvar la producción y la prodbE._ 
tividnd rural, para eso es necesario la transformación -

de las in~tituciorics públicas que operan en el sector 

agrario.Debe existir una interrelación entre las difc~cn. 
tesdependcncias del gobi crno para que de este modo fun -

cionen meior. 
Las intituciones gubernamentales y su caracteriza 

ci6n son importantes, es el gobierno el que finalmente 
determina las políticas implementadas.Es el gobierno el 
que da respuestas a las demandas campesinas.A través de
la CONASUPO se controla cadenas productivas.que van des
de la elevación del cultivo a oroducir. pasado nor la~~ 

mcrcializaci6n, transformaci6n del cultivo, bodegas y Li 
cndas al mayoreo y menudeo.La CONASUPO participa subsi -
diando a productores. Participan la exportación y la im
portación de los productos. La CONASUPO tiene capacidad
oarn regular el mercado.(Ahora hay cambios) 

En muchos casos las dependencias del gobierno se 
duplican el trabaio. y no dan respuestas oportunas. tal
oarecc que todo se les va en trámites y no dan una res -
puesta oportuna mediante la aplicaci6n de insumos indus
triales en la agrícultura, se presentan una .ccntrali
zaci6n y concentraciú~ de medios de producción(tic -
rra) se da la consolidación de un pequeño grupo en cuan
to a población, pero poderoso económica y politicamcntcr 
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se trata entonces de las empresas capitalistas. 

Estas tendencias de crecimiento económico, inrl!!._ 

ycron para que se manifestara las cuestiones de bie -
ncstar en el campo, v el mcioramiento de las condic~~ 

nes de los productores. Esto se debe solamente como 
una necesidad social. 

La problemática que se presenta en el campo no 
solamente se limita a ese sector, sino que afecta a -
toda la sociedad y de· ·manera mas rigurosa a los gru 

pos sociales más pobres, ya sean rurales o urbanos 
Es necesario mencionar que no se parte de una · -

contradici6n esquemática entre el campo y la ciudad, 

tanto existe explotación en la agrícultura,como e11 la 
industria.Sin deiar de lado que la acumulación que se 
genera en la industria es producida por la agricultu
ra, sin que esta se haya visto compensada. 

Por otro lado los movimientos campesinos y los 
precios de garantia, tienen una estrecha relación y -
no solamente con los precios de ~arantía sino con o 
tras estímulos y demandas de los campesinos. 

La productividad v los precios de 2arantía no 
tienen mucha relación, en el caso del tri~o, se han 
presentado problemas de sobreproducción, sin que esto 
sea causado por el ~ncremento sobre precios de garan
tía. 

Que los campesinos tcn~an sus ingresos básicam~~ 
te en el precio de garantía que se les otor~ue a sus
cultivos esparcialmcnte cierto, va que los campesinos 
buscan actividades complementarias a la agricultura, 
para satisfacer sus nccesidadcs,Dc este modo ellos 
producen, y también reproducen las relaciones socia -

les de producción. 
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Las organizaciones campesinas tienen una impor

tancia en la fiiaci6n deprecias de garantía, no to -
das las orRanizacioncs campesinas tienen la misma 
participaci6n, ya quccxistcn unas mas radicales quc

otras como por ejemplo las UNORCA, La UGOCEM, y UNPT 
y existen otras que son menos radicales y que tienen 

una parti~ipación mas directa con el ~obicrno como -

es la CNC la CCI. Los partidos políticos han intcr ~ 

venido en las políticas de precios de garantía a t~~ 

vés de declaraciones en los diarios.Los diputados 
del PRI tienen una ~ran importancia en cuanto a las

determinacioncs que toman diriJ.ddas al sector agro·pc 

cuario. 
Es importante qu se comprenda que los precios -

de ~arantia no son una política que pueda o deba ir-

. sola, sino que requiere y forma parte de políticas -
más amplias.La producción y la productividad no van
a aumentar aumentando solamente precios de ~arantia. 
Es un problema que comienza desde la técnica de la -
tierra, el riego, senuros, créditos. comcrcializaci6n 
semillas fertilizantes.Es un coniunto de estímulos ~ 

necesarios para elevar la productividad. 

Los precios de garantía deben servir para alen
tar la producción en el campo.El pequefio productor.
el ciidatario y el minifundiSta debe tener un in~re
so seguro, Que le garantize una ganancia adicional -
sobre los costos de producci6n. 

Los precios de garantía no han bcncfiaciado de
manera eficaz y eficiente a los a2riculnores.Ni!-~C -
han aprovechado todos los recursos, ni han llc~ado -
oportunamente. 
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Se mencionaba al principio de este anartado QUc

es importante mencionar acontecimientos que cxplican

cl avance Y establecimiento en la agricultura y como 
se manifiesta en el medio urbano.Por cicmplo la pene
tración del capital en el campo que va a significar -
las formaciones en la agricultura. modificaciones QUC 

tienden hacia una privatisaci6n del ejido, modifican

do así la estructura agraría. 

El desarrollo del capitalismo encuentra alterna

tivas oara el avance de su nrooio mercado, la cxpan -
ci6n del capitalismo industrial a partir de los años

sctentas encuentra sus bases en su dinámismo.Una di 

versificación de la producción es lo que va a ncrmi 
tir un desarrollo de la industria y también de la a 
arícultura. ese desarrollo va a significar un creci 

miento del capitalismo, se habla de crecimiento en 

cuanto se refiere a cantidad y no clicalidad en el ni 
vel de vida de los explotados tanto en la ciudad como 

en el campo. 

Así es como es importante el progreso de penctT~ 

ción del capital en la a2rícultura, también es impor

tante el proceso de descaoitalización de la agrícul 

tura,, es un proceso que acompafiado del deterioro de -

los precios de ~arantia sianifica, problemas de des -

nutrición.La mayoría de la población se ha visto are.s_ 

tada por la reducción del poder adquisitivo. 

La dcscapitalizaci6n es un proceso bastante com

plicado ya que se presenta unido a otros elementos 

también de suma importancia, como es la acumulación. 

Como los campesinos no acumulan, y su trabajo genera

valor, este valor se traslada a las industrias, a tT~ 

vés del mercado, o a través de la mano de obra del 

campesino.Los campesinos solamente se reproducen, así 

mismo y producen las relaciones sociales de producci

ón pero no acumulan. 
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Los productores de trigo siendo de tipo cmi:ircsa~. 

rial o de tipo medios tienen mas recursos para prcs12, 
nar políticamente al gobicrno,cn la demanda del pre -
cios de garantía más justos.Ellos cuentan con bodegas 
y con recursos, como· para no vender inmediatamente la 
cosecha, en el caso'dc otros productores si tienen 

necesidad de vender inmediatamente y aun antes de ca~ 

sechar.Existe una marcada diferencia entre los prodU,S 
ypres del noreste y los del bajío.Los del noreste cu

entan con más recursos econom~cos y políticos que los 
del bajío. Y desde hace mucha <locadas los productores 
de trigo del norte se han visto mas favorecidos oor -

el ~obicrno. No solamente con precios de garantía, si 

no con tecnología moderna y adelantada en relación 
con otros cultivos. 

Los precios de garantía deterioran en muchos ca
sos el nivel de vida de los hombres del campo, la in
conformidad de los productores por los escasos marge
nes de ~anancias, es objeto de practicas patcrnalis -
tas que mucho han afectado a la economía nacional. 

Es tan complejo el proceso de producción,que cn
muchos casos los precios de garantía no significan 
precios baratos para el consumidor. 

La crisis económica no es solamente un asunto 
que atañe ha cosas tan abstractas y aparentemente dí;!_ 

tantes como la producción, la distribución y el con -
sumo.La crisis penetra en la vida cotidiana transfor
mando los modos rle vida, la personalidad. las espcc~!!... 

tivas y las relaciones con los demás. 

Se habla de la crisis en cuanto a la rest~uctUT!,_ 

ción de la economía de las finanzas, de un crecimien

to economico, pero se deja un poco de lado la calidad 
de vida de la población. 
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Más explotada y de donde mas recursos se han oh· 

tenido para ese crecimiento económico. Los campesinos 
también necesitan que se les atienda en cuanto a sa -
lud, vivienda, alimentación, educación, rccrcaci6n, 
etc.No solamente se les debe ver como una retención 
de fuerz.a de· trabaio y en otros casos como fuente de 

fuer~a ·de trabajo barata. 

Las reformas y cambios que se presentan desde a
rriba desde las oficinas de las secretarias de gobier 
no no ven la problemática desde abaio.Cuando plantean 
una mayor inversión para que la economía siga crecí~!!. 

do,•:no contemplan que va a· seguirse rcproducicndosc 

la misma situación de cxplotaci6n a los campesinos 
más pobres •• 

Se requiere de un reparto más equitativo de.la 
riqueza, de la tierra y la producción, a través de la 
transformación de la estructura agraria. 

Los subsidios son una parte muy importante den -

tro de las políticas en el gobierno implementa con Te 
lación al medio rural. Lo que se pudo observar en.es 
ta investigación es que esos subsiüios más bien res 
panden a presiones políticas de campesinos que ores 
tan por cicmolo los productores de trigo del norte 
que tienen fuerza política y cconomica son los que 
más favorecidos se han visto con los subsidios pode-
mas observar que durante 1989 (cuadro de la página 63 
el precio de garantía para el trigo es de 355,000 pe
.sos por tonelada pero se les otorga 40,000 pesos adi
cionales, por orden presidencial.Los subsidios en al
gunas ocacioncs no responden a una racionalidad,sino
a intereses de grupos sociales. 

Como propuesta podemos sefi.alar que se debe ana"li 
zar a quienes les corresponde los subsidios. y de qu; 
~anera se pueden aprovechar más esos recursos y no ~.!?.. 

lamente dirigirlos hacia donde exista mas presión. 
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